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Resumen

el presente trabajo muestra el diseño, aplicación y posterior análisis de una

propuesta didáctica basada en la instalación artística y la indagación escolar

que persigue explorar los avances que una muestra de 12 alumnos/as de terce-

ro de educación Infantil puede lograr en relación con el aprendizaje de las pro-

piedades sensoriales de la materia y las destrezas científicas. Para ello, se han

recogido y analizado las verbalizaciones de los participantes durante las asam-

bleas inicial y final, unido a la observación directa, el registro fotográfico y la

categorización de sus acciones durante la fase de experimentación. a raíz de

ello, se concluye la importancia de aunar la educación artística y científica en la

educación Infantil desde una perspectiva inclusiva, proporcionando al alumna-

do oportunidades de aprendizaje como la presentada. 

Palabras clave: propiedades de la materia, destrezas científicas, educación

artística, educación Infantil. 

Abstract

this paper shows the design, application and subsequent analysis of a didactic

proposal based on art installation and school inquiry that seeks to explore the

progress achieved by a sample of 12 students in the third year of early childhood

education regarding the learning of the sensory properties of matter and the sci-

entific skills. For this purpose, the verbalisations of the participants during the

initial and final assemblies have been collected and analysed, together with direct

observation, photographic recordings, and the categorisation of their actions dur-

ing the experimentation phase. conclusions highlight the need to combine art and

science education in early childhood education from an inclusive perspective,

thus providing students with learning opportunities like the one presented here. 

Key words: properties of matter, scientific skills, art education, early child -

hood education. 
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1. IntRoduccIón

Históricamente, los seres humanos hemos desarrollado diversos conoci-

mientos acerca de la materia para utilizar y modificar los materiales nece-

sarios para la construcción de objetos orientados a garantizar la supervi-

vencia en la naturaleza, así como para colmar las necesidades cotidianas

(valcárcel y Sánchez, 2009). así pues, mirar el mundo constituye una

experiencia de gran riqueza para el niño/a, puesto que este alberga un sin-

fín de objetos y fenómenos valiosos con los que establece interacciones

constantes día a día. es en dichas interacciones espontáneas donde la edu-

cación, y más concretamente la educación científica, juegan un papel deci-

sivo.

además, durante la infancia se producen los primeros contactos con los

fenómenos naturales, como la brisa del aire que hace mover las hojas, fren-

te a los cuales los niños/as manifiestan un interés natural, queriendo cono-

cerlos e interactuar con ellos. esto hace que los pequeños se planteen

numerosas preguntas, que ellos mismos buscan responder a través de la

percepción, exploración y actuación sobre él (Mateo et al., 2020). este

planteamiento constante de preguntas y respuestas hace que tengan una

motivación intrínseca por conocer el mundo que les rodea (eshach y Fried,

2005; ruiz de velasco y abad, 2016). 

en palabras de orozco et al. (2022), la curiosidad y disposición de los

infantes para entender el mundo exterior actúan como fuerzas impulsoras

para desarrollar conocimientos y procedimientos científicos. a su vez,

tiberghien (2003) afirma que los niños/as son muy receptivos a los estí-

mulos que brinda el mundo natural, pudiendo iniciarse en la construcción

de modelos básicos para la interpretación del entorno, los cuales deben

evolucionar progresivamente hacia concepciones más cercanas a las cien-

cias (rivero et al., 2017). 

este incremento, tanto en calidad como en cantidad, de ideas, destrezas y

actitudes favorece la modificación y construcción de nuevo conocimiento

científico, el cual brinda autonomía y capacidad de decisión en el medio

habitado. Por su parte, la construcción de dicho conocimiento implica,

entre otros, el aprendizaje de la materia, puesto que esta representa todo

aquello con lo que convivimos diariamente. ello conduce, en consecuencia,
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a la comprensión de la realidad circundante. así pues, el concepto de mate-

ria se dibuja como una de las primeras abstracciones a las que el alumno/a

debe hacer frente en el área de las ciencias. Sin embargo, el niño/a de

educación Infantil centra su atención en lo perceptible, lo cotidiano, lo

concreto, lo empírico y lo inmediato (cañal et al., 2016).

Por todo lo anterior, el tratamiento escolar de la materia se configura como

un requisito fundamental para promover que el alumnado de educación

Infantil mejore y amplíe su experiencia y conocimiento sobre los materia-

les, así como los posibles cambios que puede experimentar y las propieda-

des que los caracterizan. ello ha constituido el propósito del presente tra-

bajo, en el que se presenta y analiza una propuesta didáctica fundamentada

en la indagación escolar y la instalación científica para el aprendizaje de las

propiedades sensoriales de la materia y las destrezas científicas.

2. PlAntEAmIEnto dEl PRoblEmA

el panorama actual de las metodologías empleadas para enseñar ciencias

en educación Infantil refleja la necesidad de diseñar propuestas didácticas

innovadoras que abandonen su carácter cerrado y pautado y su escasa

implementación. así pues, en investigaciones como las llevadas a cabo por

cañal et al. (2013) y Sáez-lópez y ruiz-Gallardo (2012), respectivamente,

se ha constatado que esta visión ha conducido al tratamiento de las cien-

cias en las aulas de educación Infantil y Primaria exclusivamente a través

del libro de texto y la realización de exámenes, confiriéndole a las mismas

un carácter excesivamente propedéutico.

específicamente, en el trabajo publicado por cañal et al. (2013), se obtuvo

que, si bien los maestros/as de la educación Infantil emplean con una

menor asiduidad el libro de texto que los maestros/as de la educación

Primaria, no recurren con suficiente frecuencia o continuidad en el tiempo

al empleo de otras alternativas, tales como la asistencia de invitados, el

entorno o la realización de sencillas experiencias. en relación con este últi-

mo punto, Gómez-Motilla y ruiz-Gallardo (2016) señalan la importancia

de evitar que la enseñanza de las ciencias se reduzca a la mera manipula-

ción durante la realización de actividades de carácter experimental. 
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Por otro lado, Solé-llussà et al. (2018) analizaron 168 comunicaciones

efectuadas por niños/as de educación Infantil y Primaria en congresos de

ciencia celebrados en cataluña entre los años 2014 y 2016. en esta investi-

gación, se obtuvieron resultados muy llamativos que permiten arrojar una

visión general de las metodologías empleadas en la enseñanza de las cien-

cias en las etapas educativas mencionadas. en primer lugar, se detectó la

presencia de dos tipos de trabajos: trabajos no indagadores, que represen-

tan el 60.1%, y trabajos indagadores, que representan el 39.9 % del total. 

en lo relativo a los trabajos no indagadores, se observó que el 95 % de la

muestra hace referencia a demostraciones científicas guiadas, en las que el

alumnado adquiere un papel secundario en su aprendizaje siguiendo orde-

nadamente un conjunto de acciones secuenciadas que conducen a la com-

prensión del fenómeno estudiado. en cambio, el otro 5 % de los trabajos no

indagadores responden a un carácter teórico y se fundamentan en libros de

texto, así como en otras fuentes bibliográficas.

a lo largo de los últimos años, las políticas educativas europeas, estata-

les y autonómicas han advertido la necesidad de una enseñanza de carác-

ter más activo y participativo en el conjunto de todos los niveles y con-

textos educativos (Solé-llussà et al., 2018). ello ha conducido a la

comunidad educativa a apostar por la introducción de propuestas inda-

gadoras en los currículos de educación Infantil y Primaria (Biggs, 2003,

citado en Solé-llussà et al., 2018). de hecho, algunos autores como

Bevins y Price (2016) afirman que la indagación se configura como el

mejor método para la enseñanza de las ciencias. en cambio, la imple-

mentación de este enfoque metodológico para la enseñanza de las cien-

cias en educación Infantil enfrenta una importante dificultad, como lo es

la falta de confianza de los maestros/as de esta etapa educativa en lo refe-

rido a sus conocimientos científicos (Sáez, 2017).

Por su parte, cañal (2006) alega que los niños/as presentan una «capaci-

dad innata para… imaginar posibles soluciones a problemas que pueden

detectar, planificar actuaciones para comprobar la validez de tales solucio-

nes, hacer predicciones sobre lo que puede ocurrir como resultado de tales

actuaciones o experiencias, etc.» (orozco et al., 2022, p. 176). Para ello, se

hace necesaria una guía adecuada basada en preguntas formuladas por el

profesorado apropiadas y de interés para los niños/as, así como la realiza-
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ción de propuestas escolares que conduzcan a la comprobación de la vali-

dez de estas (cruz-Guzmán et al., 2017). 

continuando, la instalación artística propicia la manipulación de los obje-

tos por parte de los niños/as implica la exploración de sus características y

sus funciones, así como la construcción de estructuras básicas de relación,

clasificación o seriación (vecchi, 2013, citado en Martínez, 2019). esta últi-

ma idea conecta con la posibilidad de utilizar la instalación artística como

recurso para trabajar las ciencias en la etapa de educación Infantil, si bien

es infrecuente el hallazgo de bibliografía en la que se establezca un vínculo

entre ambas en la citada etapa. 

atendiendo a lo anteriormente expuesto, el objetivo general que ha guiado

la realización del presente estudio es diseñar e implementar una propues-

ta didáctica en el tercer curso de la educación Infantil para el aprendizaje

de las propiedades sensoriales de la materia y el desarrollo de las destrezas

científicas fundamentada en la instalación artística y la indagación escolar.

este objetivo de carácter general se materializa en una serie de objetivos

específicos que a continuación se concretan:

• explorar los avances que los alumnos/as del tercer curso de la
educación Infantil pueden lograr en relación con el aprendizaje de
las propiedades sensoriales de la materia y las destrezas científicas.

• reflexionar sobre el valor didáctico de la instalación artística y la
indagación escolar desde el punto de vista del aprendizaje de las
ciencias en la educación Infantil.

• Fomentar en el alumnado del tercer curso de la educación Infantil
una actitud positiva y favorable hacia la ciencia a través de la edu-
cación sensorial.

3. FundAmEntAcIón tEóRIcA

3.1 Alfabetización científica en Educación Infantil

las actuales autoridades políticas y económicas apuntan a la necesidad de

conformar ciudadanos competentes en materia científica, capaces de dar

respuesta a los problemas y desafíos sanitarios, medioambientales y tecno-
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lógicos de la realidad mediante el empleo de las ciencias y la innovación

(rocard et al., 2007, citado en Pérez, 2018). ello pasa por la promoción de

la alfabetización científica en las aulas de educación Infantil, orientada al

tratamiento de actitudes, procedimientos y contenidos científicos básicos

para todos/as a través de la práctica científica, permitiendo al alumnado

decidir y actuar de manera razonada y fundamentada en base al conoci-

miento científico generado (Bybee y deBoer, 1994, citado en Pérez, 2018).

aun reconociendo la necesidad de comenzar a trabajar la alfabetización cien-

tífica desde la educación Infantil, son escasos los trabajos en el área de

didáctica de las ciencias en esta etapa educativa, alegando como obstáculos

las limitaciones lingüísticas propias de la edad infantil, así como la reducida

importancia social y académica que la sociedad le otorga (cantó et al., 2016).

ello conduce a una escasa atención y, por consiguiente, tratamiento de las

ciencias en las aulas de educación Infantil, a diferencia de otras áreas, como

lo son la lectoescritura o las matemáticas, haciendo que los niños/as se

encuentren poco familiarizados con ellas (Mantzicopoulos et al., 2008).

en cambio, la primera infancia constituye un periodo de especial relevan-

cia en la vida humana. el desarrollo armónico del conjunto de las capaci-

dades del niño/a se ve directamente condicionado tanto por su desarrollo

evolutivo, como por las relaciones que este/a establece con su entorno. así

pues, se sabe que el niño/a presenta numerosas potencialidades desde el

momento en el que nace. también, se expone que los primeros años de

vida resultan determinantes para el futuro de cada individuo y que el des-

arrollo de tales potencialidades se puede ver favorecido o inhibido por las

interacciones con el ambiente (ruiz de velasco y abad, 2016).

Por su parte, autores como eshach y Fried (2005) presentan diferentes

argumentos que muestran la viabilidad y necesidad de abordar las cien-

cias en la etapa infantil debido a las potencialidades que la caracterizan.

en primer lugar, destacan la motivación intrínseca que los niños/as tie-

nen por conocer el mundo que les rodea. también, resaltan la motivación

extrínseca que la ciencia escolar puede despertar en los niños/as si esta es

abordada desde una perspectiva lúdica, promoviéndose actitudes positi-

vas hacia la misma. Por otro lado, los niños/as presentan de forma tem-

prana una comprensión y aproximación a los conceptos científicos si estos

son tratados a través de contextos de aprendizaje adecuados. Por último,
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los niños/as también cuentan con la capacidad para razonar científicamen-

te fenómenos sencillos, perceptibles y cercanos a su realidad.

Por otro lado, son los propios maestros/as quienes declaran que el alum-

nado es capaz de llevar a cabo prácticas científicas con un adecuado acom-

pañamiento (Spektor-levy et al., 2013). en este sentido, el papel del maes-

tro/a es fundamental, debiendo conducir al alumnado hacia la

observación, descubrimiento y análisis de fenómenos cotidianos y motiva-

dores para así iniciarse en la construcción de modelos. Por tanto, se consi-

dera esencial que la educación Infantil suponga el punto de partida para la

construcción de tales modelos, así como para el desarrollo de las destrezas

científicas. de esta forma, el alumnado podrá conectar posteriormente las

ideas construidas con aquellas que se trabajarán específicamente en la

educación Primaria y Secundaria (Mazas et al., 2018).

Para concluir, y a raíz de este último punto, se sugiere el trabajo de la

observación o el pensamiento crítico como procesos científicos fundamen-

tales para contribuir al desarrollo del pensamiento científico, a la genera-

ción de una actitud positiva hacia el mismo, así como a la construcción

de unos cimientos útiles y requeridos en las etapas educativas sucesivas

(Mazas et al., 2018). a ello se suman García-carmona et al. (2014), argu-

mentando que enseñar desde los primeros años de vida a interpretar el

mundo a través de las ciencias favorece que los niños/as sean capaces

de construir ideas y explicaciones basadas en criterios científicos sobre

el mundo. también, es relevante la propuesta realizada en el informe

eNcIeNde (2011, citado en orozco et al. 2022), donde se recomienda ini-

ciar la educación científica a los 3 años de edad, puesto que se incrementa

el interés por las ciencias, así como por la cultura científica.

3.2 la indagación en Educación Infantil 

la indagación constituye un enfoque de aprendizaje activo en la que los

niños/as construyen conocimiento científico mediante la interacción entre

iguales y con el maestro/a, la formulación de preguntas y la puesta en marcha

de procesos como la observación, la descripción o la argumentación, entre

otros. en definitiva, no solamente se abordan contenidos científicos, sino

también los diversos procedimientos a través de los cuales se construyen las

ciencias (aragüés, 2021). en relación con este último aspecto, «hacer ciencia
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en la escuela es el resultado de una transposición directa de lo que supone una

actividad científica, de manera que hablar de indagación supone más bien

hablar de estrategias a resolución a problemas» (aragüés, 2019, p. 310). 

a continuación, se va a proceder a revisar diferentes estudios sobre el

aprendizaje de las ciencias en educación Infantil a fin de conocer los resul-

tados que comporta la indagación en este área y etapa educativa. Para

comenzar, Siry y Kremer (2011) investigaron las explicaciones sobre el

fenómeno del arcoíris que 5 niñas y 3 niños de entre 5 y 6 años de edad son

capaces de dar en el marco de una secuencia de aprendizaje indagadora,

obteniendo tres resultados muy reveladores. en primer lugar, se remarca

la importancia de otorgar a los niños/as suficientes oportunidades para

discutir sus propias ideas. en segundo lugar, se subraya la necesidad de

que existan interacciones entre iguales para así construir de manera con-

junta conceptos científicos. en tercer lugar, se incide en el papel que jue-

gan las ideas previas del alumnado como punto de partida en el trabajo con

este. así pues, se concluye que la enseñanza de las ciencias naturales resul-

ta de vital importancia en la primera infancia. 

Por su parte, Impedovo et al. (2016) estudiaron, a través de la participación

de 44 niños/as de entre 5 y 6 años de edad (13 niñas y 31 niños), los pun-

tos de vista, las predicciones y las observaciones realizadas por estos/as

ante el fenómeno de formación de las sombras empleando un pre-test, un

post-test y sesiones de aprendizaje. el análisis de estas últimas arroja la

importancia de las orientaciones verbales emitidas por el maestro/a, las

cuales permiten una correcta predicción del fenómeno por parte de los par-

ticipantes, ya que este/a permite superar las dificultades que los niños/as

puedan encontrar. a su vez, se obtiene que la manipulación directa de los

objetos se relaciona con la participación e implicación de los niños/as en

las actividades propuestas.

en el trabajo realizado por Mazas et al. (2018) se persiguió la construcción

de modelos acerca del aire y el agua para así iniciar al alumnado en el pen-

samiento sistémico a través de la formulación de preguntas y la realización

de las correspondientes observaciones. Para ello, se realizó una primera

experiencia con un grupo de 15 alumnos/as del primer curso de la

educación Infantil centrada en el aire, así como una segunda experiencia

en la que participó un total de 20 alumnos/as de la misma etapa educativa
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en cursos académicos diferentes. tras su implantación, se identifica el tra-

bajo de destrezas científicas, tales como la identificación de fenómenos, la

observación, la formulación de hipótesis, la comparación y la comunica-

ción de resultados. además, se aprecia el interés y motivación del alumna-

do por dar respuesta a los interrogantes formulados. 

también, los investigadores resaltan que la segunda experiencia, al presen-

tar un carácter más cerrado que la primera, redujo significativamente la

posibilidad de plantear nuevos interrogantes por parte del alumnado. Por

último, las maestras de aula con las que colaboraron los investigadores,

admiten sentirse más seguras con una experiencia de aprendizaje como la

segunda, si bien valoran los beneficios de implantar experiencias de apren-

dizaje más abiertas.

Por último, canedo-Ibarra et al. (2012) quisieron investigar sobre los posi-

bles cambios conceptuales acerca de los seres vivos que 23 niños/as de

entre 4 y 5 años podían realizar en el marco de una intervención en el aula

basada en el contexto dialógico, el modelo científico y el trabajo en grupo,

con la previa aplicación de un pre-test. durante esta, los participantes

pudieron intercambiar ideas y experimentar con diferentes materiales,

mientras que el docente les guio, cuestionando sus ideas para así elaborar

las pertinentes justificaciones. 

tras el análisis de las entrevistas, los investigadores reportaron el hallazgo

de un patrón de aprendizaje en transición, es decir, de un modelo científi-

co precursor, y un segundo patrón de aprendizaje científico, afirmando que

la mayoría de los participantes consiguieron construir un modelo de ser

vivo basado en el enriquecimiento y reestructuración de sus ideas previas.

Finalmente, los resultados arrojan la posibilidad de promover cambios

conceptuales en la etapa infantil, teniendo en cuenta sus conocimientos

previos. también, se concluye que la indagación en el aula genera distintos

grados de cambio en el alumnado.

3.3 la instalación artística en Educación Infantil y su posible
relación con las ciencias 

la instalación artística aparece como forma de expresión artística en los

años 60 (larrañaga, 2001, citado en Martínez, 2019). esta «irrumpe en un

espacio para constituirse en una obra de arte donde intervienen suelo, pare-
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des, luces y otros objetos de cualquier materia y forma que se incorporen,

pudiendo ser incluso inmateriales o mixtos» (Martínez, 2019, p. 314). en

esta, se descontextualiza el objeto para así construir una nueva situación con

intencionalidad estética, social e, incluso, política. además, la instalación

artística guía el cuerpo de quien actúa como espectador hacia el espacio de

la obra, la cual es efímera. es por ello que, para ser recordada en el tiempo,

ha de documentarse por medio de vídeos y fotografías (Martínez, 2019). a

raíz de esto último, díaz (2003, citado en rubio y riaño, 2019) resalta la

necesaria presencia participativa del espectador, quien es invitado a despla-

zarse y establecer una relación con la obra artística. 

la aplicación educativa de la instalación artística permite concebir esta como

un «ecosistema lúdico organizado por el adulto para provocar, desde un orden

inicial y una propuesta estética concreta, su deconstrucción, transformación y

nueva reconstrucción por parte de los niños a través del juego compartido»

(ruiz de velasco y abad, 2016, p. 45). en ella, el alumnado actúa sobre los

objetos e interactúa con los otros/as a través de significados confeccionados

conjuntamente (ruiz de velasco y abad, 2016). de esta forma, los niños/as se

identifican con el escenario para así llevar a cabo un proyecto estético que

exige la toma de decisiones sobre cómo gestionar los lugares y los objetos pre-

sentados, desarrollando la imaginación y la creatividad (rubio y riaño, 2019). 

Si bien la presencia de la misma es escasa en la educación Infantil, la ins-

talación artística da respuesta a cada una de las tres áreas del segundo ciclo

de la citada etapa educativa, debido a sus tres características fundamenta-

les. en primer lugar, la utilización del juego como recurso metodológico. a

continuación, la manipulación libre y la observación de los materiales pro-

puestos a través de la implicación de los cinco sentidos. Finalmente, el

empleo del lenguaje oral y/o gráfico para la comunicación de procesos y

resultados (Mateo et al., 2020). a su vez, la manipulación de los objetos

por parte de los niños/as implica la exploración de sus características y sus

funciones, así como la construcción de estructuras básicas de relación, cla-

sificación o seriación (vecchi, 2013, citado en Martínez, 2019).

todo ello conduce a la conceptualización del término «instalación científi-

ca», entendida como un espacio libre de experimentación constituido por

objetos caracterizados por su riqueza sensorial y perceptiva y cuya organi-

zación brinda una experiencia estética a cada niño/a (Mateo et al., 2020).
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el maestro/a ha de propiciar la creación de un ambiente físico que favorez-

ca el aprendizaje de las ciencias, «facilitando la elaboración de pensamien-

to, proporcionando emoción en el descubrimiento y placer en la transfor-

mación» (abad, 2009, citado en Mateo et al., 2020, p. 202). en suma, el

potencial de la instalación científica es interesante debido a sus caracterís-

ticas estructurales y los procedimientos científicos que en ella pueden lle-

var a cabo los alumnos/as (Mateo et al., 2020).

con ella, se pretende enseñar a los niños/as a observar de forma intencio-

nada, a identificar similitudes y diferencias o a realizar agrupaciones en

base a determinados criterios de clasificación, entre otros. las citadas

acciones emprendidas por el alumnado estas permiten configurar signifi-

cados de vital importancia, tales como llenar y vaciar, agrupar y dispersar,

construir y destruir en un contexto de comunicación e interacción, de

actuación sobre el espacio y los objetos y de construcción de significados de

forma compartida (abad y ruiz de velasco, 2014).

Para finalizar este apartado, se presentan dos investigaciones vinculadas al

empleo de la instalación artística en educación Infantil. Por un lado, el

estudio de rubio y riaño (2019) fue llevado a cabo con 24 alumnos/as de

4 años siguiendo los principios metodológicos del juego simbólico, la rein-

vención del espacio y los materiales, la perspectiva global e integradora, así

como la socialización e interacción entre iguales aunados en una instala-

ción artística centrada en el reconocimiento social de las mujeres a nivel

mundial. Para ello, se tomaron como referencia los trabajos de algunas

artistas contemporáneas femeninas y se propusieron diferentes objetos

pertenecientes a la vida cotidiana del alumnado, rodeando el espacio con

tul blanco para aportar una mayor calidez.

en un primer momento, los alumnos/as tuvieron tiempo de observar la

instalación artística. Posteriormente, se procedió al juego libre y simbó-

lico. Finalmente, los alumnos/as realizaron un dibujo acerca de lo que

había sucedido. a lo largo de la experiencia, el docente observó desde

una perspectiva secundaria los hechos acontecidos, interviniendo cuan-

do se consideró necesario. tras ello, se concluye que la instalación artís-

tica favorece la participación activa e imaginativa del alumnado, así

como el desarrollo del juego simbólico, la capacidad creativa, la experi-

mentación y el disfrute personal.
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Por otro lado, la investigación llevada a cabo por Mateo et al. (2020) se

centró en el potencial de 8 instalaciones artísticas, de entre 3 y 4 compo-

nentes, para el aprendizaje de contenidos científicos en el caso de 8 alum-

nas y 6 alumnos del tercer curso de la educación Infantil, contando con la

intervención de la maestra del aula acompañada de los citados investigado-

res. la intervención se estructuró en torno a cuatro fases diferenciadas:

observación de la instalación y asamblea inicial, realización de un dibujo de

la instalación, experimentación libre y asamblea final. 

en cada una de las fases, a excepción de la tercera, la maestra formuló

diversas preguntas al alumnado a fin de conocer qué contenidos y procedi-

mientos científicos se estaban poniendo en juego a partir de sus verbaliza-

ciones y dibujos, respectivamente. entre estos, se obtuvo que los alum-

nos/as aprendieron sobre las propiedades sensoriales y mecánicas de los

materiales y los objetos, así como sus usos y comportamientos debidos a

estas. a su vez, desarrollaron procedimientos científicos, tales como el aná-

lisis, la descripción, la formulación y comprobación de hipótesis, la rela-

ción causa-efecto, la generalización, la comunicación de resultados o el

pensamiento creativo y razonado.

también, se hallaron actitudes como la necesidad de hallar respuestas, la

curiosidad o la capacidad de escucha. Por último, se apreció que el carác-

ter abierto de esta propuesta permitió hacer frente a la diversidad del aula,

trabajando las ciencias de manera inclusiva a través del juego y el arte.

4. mEtodologíA

4.1 muestra seleccionada

la propuesta didáctica fue implementada durante el curso académico

2021/2022 con alumnado perteneciente a la etapa de educación Infantil

del ceIP San Sebastián, un centro educativo público ubicado en el munici-

pio madrileño de San Sebastián de los reyes. actualmente, este es un

centro Preferente para alumnado con trastorno del espectro autista

(tea) de línea dos que alberga 6 unidades de educación Infantil y 12 uni-

dades de educación Primaria. Por otro lado, este acoge a una población

sociológica y culturalmente diversa y cuyo poder adquisitivo es medio,
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encontrándose la mayoría de las familias involucradas en el proceso educa-

tivo de sus hijos/as.

concretamente, participaron un total de 12 niños/as del tercer curso de la

educación Infantil, con edades comprendidas entre los 5 y los 6 años de

edad, siendo 5 niñas y 7 niños, al existir una gran disparidad en cuanto a

sexo en el grupo-clase. uno de los niños tiene tea y otro de ellos pertene-

ce al programa de integración del centro, debido a las dificultades que pre-

senta en relación con la comprensión y expresión oral.

cabe destacar que el alumnado participante se encontraba habituado a tra-

bajar las ciencias en el aula siguiendo un modelo de enseñanza tradicional,

donde el docente comunica las pautas a seguir, de manera que no se da la

posibilidad al niño/a de seleccionar la actividad o experiencia en la que

desea participar. tampoco se llevaban a cabo experiencias basadas en la

indagación escolar o en la instalación científica. 

4.2 Intervención docente

la intervención docente fue realizada por la autora del presente trabajo,

quien dirigió las distintas fases de la propuesta didáctica, explicando a

los participantes las consignas, formulando las preguntas necesarias

para recoger información acerca de los contenidos y procedimientos

científicos a analizar posteriormente, así como interviniendo puntual-

mente durante la fase de experimentación cuando se consideró necesario

o a demanda de algún participante, período en el que adoptó un papel

secundario.

a su vez, estuvo presente la maestra de apoyo como figura necesaria para

anotar observaciones relevantes, controlar los tiempos y procurar el des-

arrollo óptimo de la propuesta. Por último, asistió también una alumna en

prácticas del aula tea tanto a la primera como segunda instalación artísti-

ca. ella le proporcionó el acompañamiento y la supervisión necesarios para

así garantizar su inclusión y aprendizaje en la propuesta. 

4.3 Instrumentos de recogida de información 

las verbalizaciones emitidas durante la asamblea inicial y final y la fase de

experimentación, así como las acciones emprendidas por los niños/as en esta
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última constituyeron los datos del presente estudio, cuyo carácter es cualita-

tivo. estos se recogieron a través de grabaciones de voz posteriormente trans-

critas de las conversaciones entabladas a lo largo de la asamblea inicial y final,

así como a través de la observación directa de la fase de experimentación, ano-

tando y categorizando (ver tabla 1) durante e inmediatamente después de la

sesión lo acontecido. también, se llevó a cabo durante esta fase un registro

fotográfico para así garantizar una mayor veracidad de los datos obtenidos.

4.4 Análisis de la información recogida

a partir de la información recogida, se extrajeron los contenidos científicos

relativos a las propiedades sensoriales de la materia y las destrezas científicas,

las motivaciones y los intereses del alumnado en cada una de las instalaciones

artísticas implementadas, atendiendo a la estructura que a continuación se

expone y determinando en qué medida se vieron cumplidos tras la implemen-

tación de cada una de ellas. a su vez, también se han tenido en cuenta aque-

llos sucesos o intervenciones llamativas y fuera del marco esperado por parte

de los alumnos/as, ya que se trata de una propuesta de carácter flexible.

tabla 1

Estructura de análisis de la información recogida

5. PRoPuEstA dIdáctIcA

5.1 objetivos didácticos 

Se formularon los siguientes objetivos a cumplir por parte del alumnado

para ambas instalaciones artísticas:
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ideAs previAs 

del AlumnAdo

AprendizAjes 

logrAdos

AprendizAjes 

no logrAdos

A raíz de la información
extraída de la asamblea

inicial gracias a la
secuencia de preguntas

formuladas.

A raíz de la información
extraída de la fase de

experimentación 
y la asamblea final 
y atendiendo a los 
contenidos de la 

propuesta didáctica.

A raíz de la información
extraída de la fase 
de experimentación 
y la asamblea final 
y atendiendo a los 
contenidos de la 

propuesta didáctica.
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• Identificar los sentidos como una herramienta fundamental para
explorar y descubrir las propiedades sensoriales de los objetos pro-
porcionados en las distintas instalaciones científicas (1).

• relacionar las percepciones construidas a raíz de la participación
en la propuesta didáctica con emociones e intereses a fin de des-
arrollar una actitud positiva hacia la ciencia (2).

• adquirir vocabulario preciso y adecuado para describir las propie-
dades sensoriales de los objetos propuestos en las diversas instala-
ciones científicas (3).

• Iniciarse en el empleo de las destrezas científicas a través del
aprendizaje basado en la indagación aplicado a la educación
Infantil (4).

• desarrollar la socialización y creatividad a través de la interacción
con los otros, los objetos y el espacio en su conjunto (5).

5.2 contenidos 

los contenidos formulados concretan los objetivos anteriormente expues-

tos, estructurándose de forma específica para cada una de las instalaciones

artísticas.

tabla 2

Contenidos de la primera instalación
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propiedAdes 

sensoriAles 

de lA mAteriA 

(objetivos 1 y 3)

•  Identificación del tacto como sentido necesario para percibir
la textura y dureza de un objeto.

•  Identificación de la vista como sentido necesario para per-
cibir el tamaño, color y forma de los objetos presentados.
Asociación del sentido del tacto a su órgano correspondien-
te: la piel.

•  Asociación del sentido de la vista a su órgano correspon-
diente: el ojo.

•  Reconocimiento de la textura, la dureza, el tamaño, el color
y la forma como propiedades perceptibles a través de los
sentidos.

•  Adquisición de vocabulario específico relativo a las propie-
dades mencionadas: blando, suave, redondo, rugoso, duro,
liso, pastoso, grande, pequeño, mediano, cuadrado, rectan-
gular, etc.
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tabla 3

Contenidos de la segunda instalación
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destrezAs 

científicAs 

(objetivo 4)

Destrezas técnicas: 

•  Manipulación libre de los objetos a fin de conocer sus pro-
piedades y posibles comportamientos durante la fase de
experimentación de la propuesta. 

Destrezas básicas:

•  Descripción de observaciones realizadas y situaciones pro-
ducidas en la fase de experimentación de la propuesta. 

•  Identificación de propiedades observables sensorialmente a
raíz de las preguntas formuladas y puestas en común de la
propuesta. 

•  Empleo de las propiedades sensoriales como criterio de cla-
sificación de los objetos presentados.

Destrezas de investigaciones:

•  Reconocimiento de las semejanzas y las diferencias entre
las propiedades sensoriales de los objetos presentados. 

•  Emisión de hipótesis acerca de las propiedades sensoriales
de los objetos presentados durante la asamblea inicial.

Destrezas comunicativas: 

•  Empleo del mapa conceptual para organizar y representar
los aprendizajes efectuados con ayuda de la maestra en la
asamblea final.

emociones

y Actitudes

(objetivos 2 y 5)

•  Adquisición de vocabulario y expresiones para comunicar las
emociones e intereses desarrollados a partir de la propuesta.

•  Aparición de acciones colaborativas entre iguales durante la
fase de experimentación de la propuesta.

•  Aparición de usos divergentes de los objetos presentados en
la instalación artística.

propiedAdes 

sensoriAles 

de lA mAteriA 

(objetivos 1 y 3)

•  Identificación del gusto como sentido necesario para percibir
el sabor de un objeto.

•  Identificación del olfato como sentido necesario para percibir
el olor de un objeto.

•  Asociación del sentido del gusto a su órgano correspondien-
te: lengua.

•  Asociación del sentido del olfato a su órgano correspondien-
te: nariz.

•  Reconocimiento del sabor y el olor como propiedades per-
ceptibles a través de los sentidos.

•  Adquisición de vocabulario específico relativo a las propieda-
des mencionadas: ácido, dulce, agradable, afrutado, fuerte,
salado, etc.

De manera secundaria, se abordan los contenidos relativos al
tacto y la vista.
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5.3 Propuesta y estructura de las instalaciones artísticas

la propuesta didáctica se desarrolló en dos sesiones, cada una de las cua-

les fue dedicada a la realización de la primera y segunda instalación artís-

tica, respectivamente. cada una de estas sesiones, tuvo una duración apro-

ximada de entre 50 y 60 minutos, aprovechando las sesiones de

psicomotricidad para así contar con la ayuda de la maestra de apoyo, que

es quien se encarga de impartirlas. es en este punto en el que se procede a

detallar específicamente cada una de las fases, si bien los resultados de la

primera y segunda instalación se ofrecerán más adelante.

• Asamblea inicial (10 minutos): los niños/as entran al aula de psico-
motricidad con los ojos cerrados, estando la luz apagada. al abrir
los ojos, se enciende la luz y estos/as establecen un primer contac-
to con la instalación artística, pudiendo observarla y expresar libre-
mente aquello que les suscita. en este punto, los niños/as se sien-
tan, junto a la autora del trabajo y la maestra de apoyo, alrededor
de la instalación artística, momento en el que la primera de ellas
comienza a formular una batería de preguntas destinada a conocer
sus primeras impresiones, así como a detectar sus conocimientos
previos. a continuación, se muestra una posible secuencia de pre-
guntas, realizadas en función de la respuesta dada por el alumnado.

tabla 4

Preguntas de la asamblea inicial

•  ¿Qué objetos veis?

•  ¿Cómo son los objetos que veis?

•  ¿En qué creéis que se parecen estos objetos?

•  ¿En qué creéis que se diferencian los objetos que estáis observando?

•  ¿Qué pensáis que sentiréis al coger los objetos?

•  ¿Cómo os sentís en este momento?, ¿os apetece jugar con estos objetos?

Educación y Futuro, Educación y Futuro, 48 (2023), 217-251

233

María Ayuso Goig

destrezAs 

científicAs 

(objetivo 4)

emociones 

y Actitudes 

(objetivos 2 y 5)

Las destrezas científicas abordadas en esta instalación son
las mismas que en la primera.

Las emociones y actitudes trabajadas en esta instalación son
las mismas que en la primera.
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• Experimentación en la instalación artística: la autora del trabajo
comunica al alumnado que es momento de jugar con los objetos
presentados de la manera en la que ellos/as deseen. la única regla
comunicada es no pelearse por utilizar o coger los objetos, ya que
hay suficientes para todos/as. durante la experimentación, se valo-
ra la necesidad de intervenir en momentos puntuales o de formular
preguntas al alumnado, como las que a continuación se presentan.
Sin embargo, debe evitarse la intervención, convirtiéndose el
docente en un agente secundario.

tabla 5

Preguntas de la fase de experimentación libre

•  ¿Qué ves?, ¿qué sientes al tocar este objeto?, ¿a qué huele?, ¿a qué sabe?, ¿cómo
suena?

•  ¿Cómo es el objeto con el que estás jugando?

•  ¿Son iguales estos objetos?, ¿en qué se parecen?, ¿ves alguna diferencia entre ambos?

•  ¿Cómo te estás sintiendo?, ¿te está gustando la actividad? 

• Asamblea final: la autora del trabajo comunica al alumnado que el
tiempo de jugar ha terminado, debiendo volver a sentarse en círcu-
lo. Se formulan preguntas, cuya precisión va aumentando conforme
avanza la conversación, como las que a continuación aparecen y se
valora su necesidad en función del grado participación y razona-
miento del alumnado. las respuestas a dichas preguntas se van
organizando junto al alumnado en forma de mapa conceptual, sien-
do este el producto final de la sesión.

tabla 6

Preguntas de la asamblea final

•  ¿Cómo era el objeto?

•  ¿Eran iguales estos objetos?, ¿en qué se parecían?, ¿en qué eran diferentes?

•  ¿Cómo puede ser la textura/dureza/color/forma/tamaño/sabor/olor/sonido de los objetos?

•  ¿Con qué sentido habéis percibido la textura/dureza/color/forma/tamaño/sabor/olor/sonido
de este objeto?

•  ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el gusto/olfato/oído/tacto/vista?

•  ¿Cómo os habéis sentido?, ¿os gustaría volver a participar en la actividad?
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5.3.1 Primera instalación: tacto y vista

en la primera instalación, que adopta una disposición espacial en forma de

círculos concéntricos, se abordan de manera específica las propiedades

sensoriales relativas al tacto y la vista, a través de la presentación de los

siguientes objetos:

• Pompones de diferentes colores y tamaños: son blandos (dureza),
suaves (textura) y redondos (forma).

• Piñas secas: son rugosas (textura), duras (dureza) y cónicas (forma).

• Bloques de plastilina de diferentes colores y tamaños: es dura y
posteriormente blanda (dureza), lisa y pastosa (textura), rectangu-
lar (forma).

5.3.2 Segunda instalación: gusto y olfato 

en la segunda instalación, que adopta una disposición espacial en forma de

espiral, se abordan de manera específica las propiedades sensoriales relati-

vas al gusto y el olfato, a través de la presentación de los siguientes objetos:

• Naranjas enteras y en rodajas: son agradables y afrutadas (olor) y
ácidas o dulces (sabor). además, son naranjas (color), duras (dure-
za), rugosas -piel- y húmedas (textura) y redondas (forma).

• Canela en rama: es aromática y dulce (olor) y dulce y ligeramente
picante (sabor). además, es marrón (color), dura (dureza), suave y
polvorienta (textura) y cilíndrica (forma).

• Sal gorda: es inodora (olor) y salada (sabor). además, es blanca
(color), dura (dureza y granulada y áspera (textura).

• Pastillas de jabón de agua termal y lavanda: son agradables, fuertes
y florales (olor) y no comestibles (sabor). además, son duras (dure-
za), lisas y suaves (textura) y rectangulares o circulares (forma).

5.4 Evaluación del alumnado, de la propuesta y 
autoevaluación docente

en primer lugar, la evaluación del alumnado se basó en el análisis y pos-

terior reflexión de las diversas preguntas formuladas durante la propues-
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ta, así como en la observación directa de sus acciones y comportamien-

tos. de esta forma, se llevó a cabo una evaluación continua orientada a

identificar la evolución de sus ideas en relación con las propiedades sen-

soriales de la materia, el desarrollo de las destrezas científicas y la apari-

ción de emociones y actitudes. en lo relativo a la evaluación de la pro-

puesta, se analizó el desarrollo general de ambas sesiones atendiendo a

los siguientes ítems:

tabla 7

Ítems de evaluación de la propuesta didáctica

•  El tiempo empleado en cada una de las fases de la propuesta didáctica se adecúa a las
necesidades propias de la etapa infantil.

•  El espacio destinado a la instalación artística es amplio y permite que los niños/as explo-
ren con comodidad las diferentes propiedades sensoriales de los objetos, posibilitando, a
su vez, su libre movimiento.

•  El diseño de la propuesta didáctica resulta pertinente para el tratamiento de los objetivos
y los contenidos a trabajar.

•  El carácter guiado de las asambleas inicial y final permite al alumnado formular hipótesis
y comunicar ideas.

•  El carácter libre y abierto de la fase de experimentación permite al alumnado explorar de
forma autónoma las propiedades de los materiales.

Para concluir, es igualmente necesario llevar a cabo una autoevaluación

docente. en este caso, la autora del trabajo analizó posteriormente su acti-

tud a lo largo del desarrollo de las sesiones, identificando las dificultades e

inconvenientes surgidos en estas. asimismo, se efectuó una coevaluación

docente con la maestra de apoyo, permitiendo analizar la forma de actuar

de ambas para así implementar mejoras en futuras oportunidades de tra-

bajo con los niños/as.

6. REsultAdos

6.1 Primera instalación: tacto y vista

en primer lugar, se va a proceder a describir los resultados que se obtuvie-

ron en la asamblea inicial, lo cual permite conocer las ideas previas del

alumnado para, de esta forma, observar cómo evolucionaron a lo largo de
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esta primera instalación artística. cuando se formuló la pregunta «¿qué

objetos veis?», los participantes no solamente hicieron alusión a los pom-

pones, nombrados como «bolitas de algodón» o «pelotas», las piñas o los

bloques de plastilina, sino que mencionaron algunas de sus características

perceptibles a través del sentido de la vista como la forma y el color, al no

poder tocar aún los distintos objetos.

Figura 1

Disposición inicial de la primera instalación artística

en cambio, ninguno de los niños/as identificó inicialmente el color como

propiedad sensorial de la materia. a continuación, al preguntar «¿cómo

son los objetos que veis?» fue necesario concretar dicho interrogante: «si

yo no pudiera ver los objetos que tenemos delante, ¿cómo los describirí-

ais?» de nuevo, se volvieron a identificar la forma y el color de cada uno de

los objetos presentados, a excepción de la forma de los pompones. en sus

respuestas a esta pregunta emplearon un vocabulario más amplio que

refleja el reconocimiento de los diferentes grados de una misma propiedad

(ver tabla 8).
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tabla 8

Ideas previas del alumnado sobre la forma y el tamaño de los objetos

a continuación, se formuló la pregunta «¿en qué creéis que se parecen

estos objetos?», la cual tuvo que concretarse con interrogantes como: «¿en

qué se parecen una piña y un pompón?» o «¿la plastilina se parece en algo

a las piñas?» al igual que en las anteriores preguntas, se hizo necesario

preguntar por cuestiones concretas al alumnado para facilitar la identifica-

ción de las propiedades sensoriales. Se detectó que los participantes no

hallaron semejanzas, respondiendo a las preguntas únicamente con las

diferencias observadas entre los objetos.

así pues, fueron capaces de encontrar algunas diferencias sobre la forma,

el color y la dureza de las piñas en relación con la plastilina y los pompo-

nes, respectivamente: «porque no tienen la misma figura, los pompones no

tienen punta (en relación con las piñas)», «algunas piñas son blancas (des-

gaste) y los pompones son de colores» o «esto es más blando (plastilina) y

esto es más fuerte (piñas)». Igualmente, otras de sus respuestas despren-

dieron dificultades para hallar tales diferencias: «porque algunos son

piñas, otros son plasti, algunos son algodones».

a continuación, las respuestas frente a la pregunta «¿qué pensáis que sen-

tiréis al coger los objetos?» reforzaron la identificación de la dureza como
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formA

de los objetos

tAmAño 

de los objetos

•  Veo cuadrados.

•  Hay rectángulos.

•  Hay ovalados.

•  Bolitas grandes.

•  Bolas pequeñitas.

•  Las bolitas de algodón son gigantes.

•  Las bolitas son muy grandes porque las habéis hecho con
algodón y no os habéis dado cuenta.

•  Hay bolitas grandes y pequeñas alrededor de la piña grande.

•  Esa es la reina grande creo (aludiendo al gran tamaño de la
piña central).

•  Las piñas son grandes y medianas.

•  Las dos piñas pequeñas son estas.

•  Hay trocitos más pequeños de plastilina alrededor de la piña.
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propiedad sensorial. Sobre las piñas, volvieron a decir que son duras y

fuertes y sobre los pompones y la plastilina, dijeron que eran blandos, sin

llegar a especificar que los pompones lo son más que la plastilina. a su vez,

algunos niños/as reconocieron la masa «la piña es pesada» y la temperatu-

ra «la plastilina está calentita». Finalmente, los participantes mostraron

un gran interés inicial por jugar con los distintos objetos propuestos: «yo

quiero jugar con esto» o «yo quiero con la plasti».

Por otro lado, las respuestas a las preguntas formuladas durante la fase de

experimentación (ver tabla 9) permitieron comprobar que los alumnos/as

continuaron reforzando y ampliando sus conocimientos sobre las propie-

dades sensoriales de la materia. así pues, apareció por primera vez la iden-

tificación de la textura, puesto que algunos niños/as comunicaron que las

piñas «pinchan, son como de cristal y tienen picos», aludiendo, de manera

indirecta, a la textura rugosa de los objetos. a su vez, los alumnos/as logra-

ron establecer nuevas semejanzas y diferencias, al poder tocar los objetos,

en relación al color y la textura.

Por ejemplo, «aquí hay pinchos (piña) y aquí no hay (pompón)», «los colores

de la plastilina se pueden mezclar y los de los pompones no» o «esto no es del

mismo color». Si bien los alumnos/as habían hallado diferencias relativas a la

dureza en la asamblea inicial entre la plastilina y las piñas, en la experimen-

tación también se extrapolaron a los otros objetos. es decir, ciertos

alumnos/as consiguieron establecer un mayor número de conexiones: «este

es más blando (pompón) y este es más fuerte (piña)» y «este es duro (bloque

de plastilina) y este es blando porque tiene algodón dentro (pompón)».

en esta misma fase, se observaron también diversas conductas y expresio-

nes por parte de los participantes que permitieron identificar la puesta en

marcha de otras destrezas científicas, aparte de la emisión de hipótesis o el

establecimiento de semejanzas y diferencias entre los objetos, como se ha

reflejado con anterioridad. así pues, en lo relativo a la manipulación de los

objetos, las niñas presentaron especial interés por manipular los distintos

bloques de plastilina, mezclando sus colores y alterando su forma inicial.

los niños, en cambio, se decantaron por el empleo de los tres objetos pre-

sentados, realizando diferentes composiciones y construcciones con todos

ellos. a su vez, cabe destacar que la disposición espacial inicial de la insta-

lación artística desapareció por completo debido a la citada manipulación.
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tabla 9

Conceptos verbalizados por el alumnado durante 
la fase de experimentación

también, se produjeron diversas clasificaciones según el tipo de objeto,

pero no en base a las propiedades sensoriales. así pues, los niños agrupa-

ron prácticamente la totalidad de las piñas y, además, realizaron alineacio-

nes con los bloques de plastilina. Se identificaron, además, diversas mani-

festaciones de juego simbólico, con expresiones tales como: «soy la madre

porque soy la más grande» o «¿hacemos un muñeco de nieve y luego le

ponemos pelo y brazos?». continuando con el juego, este se produjo de

manera colectiva y, esencialmente, diferenciada entre niños y niñas, si bien

existió cooperación entre ambos sexos en algunos momentos: «¡le voy a

hacer a Jorge una valla súper grande!».

Para concluir, en la asamblea final se decidió preguntar inicialmente a los

niños/as por la textura y dureza de los objetos, al haber observado que duran-

te la fase de experimentación estas no habían sido mencionadas de forma

espontánea por su parte, a diferencia del color, la forma y el tamaño. así

pues, se observó que uno de los participantes continuó confundiendo textu-

ra y dureza, a pesar de haber manipulado los distintos objetos. Por ejemplo,

al preguntar «¿cómo es la textura del pompón?», algunos alumnos/as res-

pondieron que el pompón es suave, mientras que este respondió que es blan-

da, término que hace referencia a la dureza de los materiales. también ocu-

rrió con otros objetos («¿la piña es suave?»), ya que otro de los participantes

indicó que la piña no es suave (textura), sino dura (dureza).
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color

tAmAño

formA

•  Tengo este color de plasti en casa.

•  Uno rojo y uno azul (pompones).

•  - No los mezcles (plastilina). - ¡Pero si es del mismo color!

•  He mezclado tres colores (plastilina).

•  ¡Qué colorido! (mezcla de colores de la plastilina).

•  Este no es rojo, este es fucsia (pompón).

•  Tráeme un pompón muy pequeñito, el que más te guste.

•  Yo voy a hacerlo ovalado (cambio de la forma inicial de la
plastilina).

•  ¡Aplasta! (cambio de forma de la plastilina).
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en cambio, el color, la forma y el tamaño fueron correctamente identifi-

cados por todos ellos/as, confirmándose así sus hipótesis iniciales sobre

los objetos previamente observados. Igualmente, el vocabulario que fue-

ron mencionando en relación con las cinco propiedades sensoriales fue

inmediatamente transcrito al mapa conceptual para, de esta forma, for-

mar una imagen global sobre los aprendizajes efectuados en la sesión

(ver tabla 10). 

tabla 10

Vocabulario del mapa conceptual en la asamblea final

Por otro lado, fue necesario guiar de forma muy directa al alumnado para

realizar la asociación textura-tacto y dureza-tacto, tal y como evidenciaron

algunas de sus respuestas. Por ejemplo, frente a la pregunta «¿a través de

qué sentido sabemos si el objeto es duro, blando, suave…?», se registraron

respuestas como «yo creo que está blando» o «esto es más blando que

esto». concretando aún más dicha pregunta («¿cómo sabes que algo está

blando?, ¿con qué lo tocas?»), los participantes contestaron con las manos,

asociando, finalmente, que estas se vinculan con el sentido del tacto: «el

tacto es de las manos». en cambio, no se logró identificar de forma especí-

fica la piel como órgano sensorial.

en el caso del sentido de la vista, los alumnos/as no hallaron dificultades.

Se preguntó, por ejemplo, «¿a través de qué sabéis que un objeto es, por

ejemplo, de color rojo?», frente a lo que se obtuvo: «a través de los ojos»

que, posteriormente, fue concretado: «los ojoses donde está la vista».

también, los alumnos/as manifestaron la motivación que esta dinámica les
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propiedAdes vocAbulArio

color Colorines, rosa, negro, arcoíris, verde, azul, marrón, rojo, claro y oscuro.

formA Cuadrado, ovalado, redondo, triangular y rectangular.

tAmAño Grande, mediana y pequeño.

texturA Suave y pinchos (rugosa).

durezA Blanda y dura.
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supuso: «hemos hecho muchas cosas chulas» o «a mí me ha gustado lo de

la plastilina y lo del pompón porque era blando», produciéndose una aso-

ciación entre las percepciones construidas y sus propias emociones. 

6.2 segunda instalación artística: gusto y olfato

en primer lugar, se va a proceder a describir los resultados que se obtuvie-

ron en la asamblea inicial, lo cual permite conocer las ideas previas del

alumnado para, de esta forma, observar cómo evolucionaron a lo largo de

esta segunda instalación artística. cuando se formuló la pregunta «¿qué

objetos veis?», los participantes identificaron los cuatro objetos presenta-

dos si bien la canela en rama no fue correctamente nombrada, debido a que

no sabían lo que era: «palos, palitos, barquillos de chocolate». a diferencia

de la primera instalación, los alumnos/as no hicieron alusión a ninguna de

sus propiedades observables sin ser previamente preguntados. 

Figura 2

Disposición inicial de la segunda instalación artística
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a continuación, al preguntar «¿cómo son los objetos que veis?» fue nece-

sario concretar dicho interrogante, mencionando uno a uno dichos obje-

tos. así pues, frente a la pregunta «¿cómo son las naranjas?», fue reco-

nocida únicamente la forma de las mismas (redondas las naranjas

enteras y triangulares las naranjas cortadas). lo mismo sucedió en el

caso de los jabones, los cuales fueron descritos como «cuadrados, ovala-

dos y rectangulares». contrariamente, la sal y la canela fueron identifica-

das por su color, como «blanca y marrón», respectivamente. debido a

que los niños/as no conocían la canela en rama, en sus respuestas la ase-

mejaron con objetos conocidos para ellos/as: «como un palo» o «la cane-

la se parece a la rama de un árbol». 

Más tarde, se formuló la pregunta «¿en qué creéis que se parecen estos

objetos?», la cual tuvo que concretarse con interrogantes como: «¿se pare-

cen en algo el jabón y la sal?» o «¿se parecen en algo el jabón y la naran-

ja?» al igual que en las anteriores preguntas, se hizo necesario preguntar

por cuestiones concretas al alumnado para facilitar la identificación de las

propiedades sensoriales. en esta ocasión, los participantes sí que hallaron

semejanzas en cuanto al color y la forma, respectivamente: «el jabón y la

sal son blancos» y «la naranja es circular como el jabón». 

en cambio, el hallazgo de diferencias entre objetos fue llamativamente

superior al hallazgo de semejanzas entre estos, al mencionarse no solo

expresiones relacionadas con el color y la forma, sino también con el tama-

ño y los usos que pueden darse. Por ejemplo, los alumnos/as afirmaron que

la naranja y la sal son diferentes en «el color y en el círculo», que «la cane-

la se toma en el arroz con leche y la sal se le echa a la tostada» o que «la sal

es pequeña y el jabón es más grande». 

continuando, surgieron afirmaciones relativas al gusto y al olfato por parte

de los alumnos/as cuando se les formuló la pregunta: «¿qué sentiréis al

manipular los objetos?», las cuales se exponen en la tabla 11. también,

mostraron ganas de participar en la propuesta planteada.
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tabla 11

Expresiones de los participantes en cuanto al gusto y el olfato

a diferencia de la primera instalación, no fue necesaria la formulación de

preguntas por parte del docente durante la fase de experimentación, pues-

to que realizaron suficientes verbalizaciones espontáneas que mostraron el

refuerzo y ampliación de sus conocimientos sobre las propiedades senso-

riales de la materia y, más específicamente, sobre el sabor y el olor, las cua-

les constituyen el objeto principal de la segunda instalación artística:

«¡Qué bien huele!», «esto no se puede comer», «me está picando», «la sal

es salada», «me encanta el sabor de la naranja», «está pegajoso, hay que

echarle más zumo de naranja», etc. 

en esta misma fase, se observaron también diversas conductas y expresiones

por parte de los participantes que permitieron identificar la puesta en mar-

cha de otras destrezas científicas, aparte de la emisión de hipótesis, como se

ha reflejado con anterioridad. así pues, en lo relativo a la manipulación de los

objetos, tanto niños como niñas mostraron un especial interés inicial por las

naranjas cortadas, ya que todos ellos/as comieron alguno de los trozos, no

quedando ninguno sin comer. a su vez, cabe destacar que la disposición

espacial inicial de la instalación artística desapareció por completo debido a

la citada manipulación. Por otro lado, no se produjeron clasificaciones aten-

diendo a las propiedades sensoriales puestas en juego, pero sí que se estable-

cieron semejanzas respecto al sabor y al olor: «la sal parece nieve porque es

blanca» o «parece un spa porque huele mucho a jabón».
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gusto

•  Yo nunca he probado la canela. 

•  La naranja está rica. 

•  ¿Sabes que a mí me encanta la fruta?

•  El jabón no se puede comer. 

•  La sal se echa a algunas comidas para que estén saladas. 

olfAto

•  La canela huele bien. 

•  Huele a naranja. 

•  El jabón huele bien. 

•  La sal no huele a nada. 

•  La naranja me huele súper bien. 

•  Las enteras (naranjas) no huelen a nada. 
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en relación con el juego, este tuvo una presencia notable a lo largo de esta

segunda fase, dándose numerosos usos divergentes a los objetos propues-

tos. Por ejemplo, las naranjas enteras fueron empleadas como pelotas que

lanzaron por el aire o para jugar al fútbol: «tú metes gol allí». debido a los

golpes, estas se fueron abriendo, momento en el que empezaron a utilizar

el jugo de estas para mezclarlo junto a la sal con la ayuda de la canela en

rama, que fue usada como palo para remover. también, jugaron a disper-

sar la sal por el suelo, depositándola en sus manos y soltándola por todo el

suelo de la sala de psicomotricidad. 

a su vez, las pastillas de jabón fueron empleadas como pelotas de fútbol,

como patines para los pies o como pan de molde para hacer un sándwich.

así pues, se observa que todos los objetos presentados estuvieron sujetos

al juego. de nuevo, este juego se produjo de manera colectiva y, esencial-

mente, diferenciada entre niños y niñas, si bien existió cooperación entre

ambos sexos en algunos momentos. los niños optaron por jugar al fútbol,

mientras que las niñas prefirieron hacer mezclas. 

Para concluir, en la asamblea final se volvió a preguntar específicamente

por el sabor y el olor de los objetos, observándose un incremento de voca-

bulario al respecto, que se fue transcribiendo en la medida de lo posible en

el mapa conceptual mostrado en la tabla 12. en este, también se reflejaron

de forma secundaria las propiedades relativas al tacto (dureza y textura) y

a la vista (tamaño, color y forma).

tabla 12

Vocabulario de la asamblea final
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propiedAd vocAbulArio

sAbor Ácido, dulce, especial, rico, salado, picante y bueno. 

olor A flores, a mar, a frutas, agradable, desagradable. 

color Naranja, blanco, marrón y claro.  

formA Recto, redondo, ovalado, rectangular y cuadrado.  

tAmAño Pequeño, grande, mediano.  

texturA Rugosa, suave, jugosa.  

durezA Dura.  
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Por otro lado, se realizaron preguntas destinadas a que los alumnos/as

efectuasen la conexión sentido-propiedad y sentido-órgano sensorial. en

todos los casos, los alumnos/as identificaron correctamente ambos tipos

de relación, hallando menores dificultades que en la instalación científica

anterior. esto último puede haber sucedido debido a que en esta segunda

propuesta se produjo una exploración más amplia de los sentidos (gusto y

olfato) por parte de los participantes, ya que estos/as probaron y olieron en

numerosas ocasiones los objetos presentados. también, los alumnos/as

manifestaron la motivación que esta dinámica les supuso: «me ha encan-

tado poder comer las naranjas porque estaban muy ricas» o «quiero un

jabón como esos porque huele genial», produciéndose una asociación entre

las percepciones construidas y sus propias emociones. 

7. conclusIonEs y PRosPEctIvA

en primer lugar, se van a interpretar los resultados obtenidos tras la implan-

tación de las dos instalaciones, determinando las implicaciones educativas de

los mismos. en consecuencia, se van a valorar, de forma paralela, los tres

objetivos que guían el presente estudio. Para comenzar, el primer objetivo de

este estudio ha sido explorar los avances que los alumnos/as del tercer curso

de la educación Infantil pueden lograr en relación con el aprendizaje de las

propiedades sensoriales de la materia y las destrezas científicas. en relación

con ello, y como primera conclusión, puede afirmarse que la aplicación de la

propuesta didáctica ha permitido, en líneas generales, cumplir de forma

satisfactoria los objetivos y contenidos de la misma, puesto que el alumnado

participante ha desarrollado progresivamente conocimiento científico relati-

vo a las propiedades sensoriales de la materia y ha empleado diversas destre-

zas científicas que a continuación serán analizadas. 

Por ejemplo, la identificación inicial en la asamblea de las propiedades senso-

riales hace alusión directa al sentido de la vista, lo cual resulta coherente, pues

es el único sentido que se les permite emplear a los participantes en un pri-

mer momento: «¿qué objetos veis?, ¿cómo son esos objetos?». en consecuen-

cia, los alumnos/as han reconocido el color y la forma en ambas instalaciones,

pero no aquellas propiedades sensoriales relativas al tacto, el olfato o el gusto. 

en cambio, la formulación progresiva de preguntas conductoras en esta pri-

mera fase, así como la participación en la fase de experimentación han permi-
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tido que el alumnado incluya expresiones y emita un mayor vocabulario rela-

cionado con todos los sentidos mencionados a lo largo de la asamblea final,

los cuales han quedado reflejados en el mapa conceptual elaborado conjunta-

mente. ello evidencia, a modo de segunda conclusión, que el alumnado del

tercer curso de educación Infantil es capaz de lograr avances en el aprendiza-

je de las propiedades sensoriales con la debida guía y la propuesta de activi-

dades motivadoras y globalizadores, como lo es la instalación artística. 

como tercera conclusión, se ha determinado que una de las principales

dificultades del alumnado de 3º de educación Infantil es el hallazgo de

semejanzas. Por este motivo, se piensa que la mera observación en el día a

día no resulta suficiente, siendo necesario que los alumnos/as lleven a cabo

observaciones sistematizadas y guiadas que les permitan centrar su aten-

ción en las similitudes que guardan los objetos entre sí. otra de las destre-

zas científicas que se ha visto desarrollada en menor medida es la clasifica-

ción atendiendo a una propiedad sensorial de forma espontánea durante la

fase de experimentación, lo cual indica, nuevamente, la necesidad de que

estas sean efectuadas con una guía adecuada por parte del docente. ello se

ha observado en la asamblea final, donde, a través de preguntas conducto-

ras, los alumnos/as han sido capaces de clasificar los diversos objetos pre-

sentados en base a las propiedades sensoriales estudiadas. 

en cambio, el hallazgo de diferencias ha sido mayor, debiéndose, en parte, a

la gran disparidad de los objetos presentados. otras de las destrezas científi-

cas que se han visto plenamente desarrolladas son la manipulación generali-

zada de los objetos en ambas instalaciones artísticas, la cual ha permitido que

los propios alumnos/as emitan verbalizaciones espontáneas relativas al

tamaño, color, forma, olor y sabor, respectivamente. este punto sugiere la

necesidad de plantear actividades en el aula fundamentadas en esta destreza

científica, ya que permite la exploración física del mundo que nos rodea. 

Seguidamente, la emisión de hipótesis ha sido correctamente efectuada, lo

cual implica la necesidad de dar cabida a los conocimientos previos del

alumnado como punto de partida en sus aprendizajes. Por todo lo anterior-

mente expuesto, se ha obtenido como cuarta conclusión, que el alumnado

del 3º curso de educación Infantil es igualmente capaz de aprender y des-

arrollar destrezas científicas con la debida guía y la propuesta de activida-

des motivadoras y globalizadores, como lo es la instalación artística.
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a continuación, como segundo objetivo, se ha perseguido reflexionar sobre

el valor didáctico de la instalación artística y la indagación escolar desde el

punto de vista del aprendizaje de las ciencias en la educación Infantil. al

respecto, el desarrollo y posterior análisis de la propuesta didáctica ha per-

mitido evidenciar, como quinta conclusión, la complementariedad de

ambos principios metodológicos, los cuales han permitido brindar al alum-

nado una experiencia estética y favorecedora de aprendizajes de índole

científica. la estructuración en tres fases de aprendizaje, donde la segunda

de ellas ha tenido como protagonista la instalación artística, ha permitido

que los participantes generen sus propias ideas previas, las comprueben y

las registren, al mismo tiempo que han podido jugar, relacionarse, nego-

ciar, experimentar y manipular los distintos objetos propuestos. así pues,

ello conduce a pensar que el arte y las ciencias pueden retroalimentarse de

forma positiva en el aprendizaje de los niños/as. 

a su vez, ambos enfoques han permitido posicionar al alumno/a como pro-

tagonista de su aprendizaje, al experimentar de forma libre y autónoma las

distintas propiedades sensoriales de la materia. Pero, al mismo tiempo, se

ha otorgado una guía pertinente en forma de preguntas conductoras para

que el alumno/a pudiese observar e identificar de forma intencionada nue-

vos conceptos, relaciones y destrezas ajustadas a las capacidades propias

de su edad. en definitiva, la utilización combinada de la instalación artísti-

ca y la indagación escolar en el aula de educación Infantil no solamente es

posible, sino útil y positiva en el aprendizaje de los niños/as. 

Finalmente, se ha querido fomentar en el alumnado del tercer curso de la

educación Infantil una actitud positiva y favorable hacia la ciencia a través

de la educación sensorial. Se ha despertado un gran interés en los niños/as

que no solo se ha dado inicialmente, sino que se ha mantenido a lo largo

del desarrollo de las tres fases de aprendizaje. Se cree que ello es debido a

la disposición estética de ambas instalaciones artísticas, las cuales han

invitado a la manipulación y el juego con los distintos objetos presentados.

Gracias a ello, es posible determinar que este enfoque didáctico genera sen-

timientos y emociones positivas hacia el aprendizaje, así como un alto

grado de participación en el aula por parte de diferentes perfiles de alum-

nado, constituyendo una práctica inclusiva que atiende los distintos nive-

les comprendidos en una misma aula. 
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Por todo ello, se puede afirmar, como sexta y última conclusión, que a tra-

vés de la instalación artística y la indagación escolar se puede favorecer la

génesis de futuras vocaciones científicas, ya que los alumnos/as participan,

disfrutan, se divierten y no conciben estar aprendiendo ciencias en sentido

estricto y desde una perspectiva formal, como suele ser habitual en la

actualidad. en contraposición, se han detectado actitudes diferenciadas

por sexo. este punto indica la necesidad de continuar fomentando la coe-

ducación en las aulas, a fin de que tanto niños como niñas se enriquezcan

a través del juego conjunto dentro y fuera de los espacios educativos. 

Finalmente, como futuras líneas de trabajo, se sugiere, por un lado, poner en

práctica una instalación que trabaje el sentido del oído, el cual no ha sido

abordado y, por otro lado, aplicar las instalaciones propuestas con un mayor

número de grupos a fin de determinar su eficacia y viabilidad en distintos

contextos. también, investigar la manera en la que esta propuesta didáctica

en su totalidad podría ser trasladada al primer ciclo de educación Primaria.
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