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1 - Identificación del proyecto
Código Título
PIIDUZ_18_115 Análisis de la utilización de las experiencias y recursos creados en el PIIDUZ_17_313 en la formación de

maestros.

2 - Coordinadores del proyecto
Cooordinador 1 Doña María José Sáez Bondía

Correo Electrónico msaezbo@unizar.es

Departamento Didáctica de las Ciencias Experimentales

Centro Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca

3 - Resumen del proyecto
El presente proyecto constituye una continuación de los proyectos PIIDUZ_16_108 y PIIDUZ_17_313 llevados a cabo durante los

dos cursos anteriores. En ellos, se estableció y fortaleció una red de colaboración entre profesores de Didáctica de las Ciencias

Experimentales de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca y maestros del colegio anejo a esta Facultad

(CEIP El Parque), a través del diseño y evaluación de propuestas basadas en el aprendizaje sistémico y la indagación dirigida

realizadas con estudiantes de educación primaria. Parte de la secuencia llevada a cabo en el último de estos PIIDUZ va a ser

utilizada en este proyecto como estrategia de enseñanza y aprendizaje en el contexto de la asignatura Didáctica del Medio Biológico

y Geológico del grado de maestro en educación primaria. Se pretende que los maestros en formación inicial realicen parte de la

secuencia para que, a partir de ella, discutan sobre determinados aspectos didácticos tales como las dificultades a la hora de llevarla

a cabo, entre otras. Los aprendizajes derivados de la propuesta serán analizados atendiendo al desarrollo del conocimiento didáctico

del contenido sobre la temática trabajada.

4 - Participantes en el proyecto
Nombre y apellidos Correo Electrónico Departamento Centro/Institución

Don Pedro Lucha López plucha@unizar.es Didáctica de las Ciencias

Experimentales

Facultad de Ciencias

Humanas y de la Educación

de Huesca

Doña Ana María Claver Giménez anamariaclavergi@gmail.

com

Otros CEIP El Parque

Don Víctor Manuel Manero García vmanero@unizar.es Matemáticas Facultad de Ciencias

Humanas y de la Educación

de Huesca
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5 - Rellene, de forma esquemática, los siguientes campos a modo de ficha-resumen
Otras fuentes de

financiación sin

detallar cuantía

Ninguna

Tipo de proyecto

(Experiencia, Estudio

o Desarrollo)

Experiencia porque se ha llevado a cabo una secuencia de actividades con los estudiantes de la asignatura

Didáctica del Medio Biológico y Geológico del Grado de Maestro en Educacion Primaria. Estudio porque

se han evaluado las percepciones y aprendizajes en relación a la secuencia de actividades realizada y su

posible aplicación a un aula de primaria.

Contexto de

aplicación/Público

objetivo

(titulación,curso...)

98 alumnos que cursan la asignatura de Didáctica del Medio Biológico y Geológico en la facultad de

Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca.

Curso académico en

que se empezó a

aplicar este proyecto

El proyecto comezó en el curso 2016-2017 con una pequeña colaboración con la escuela aneja a la facultad.

Los resultados de los proyectos de los dos años anteriores (PIIDUZ_16_108 y PIIDUZ_17_313) han sido el

eje vertebrador del proyecto actual.

Interés y oportunidad

para la

institución/titulación

Reducir la brecha escuela-universidad. En esta ocasión con el traslado a la formación inicial de maestros de

propuestas aplicadas y evaluadas en aulas de 5º y 6º de Educación Primaria. Aprovechamiento de la

proximidad arquitectónica entre la facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y el CEIP El parque.

Métodos/Técnicas/Acti

vidades utilizadas

Uso de los resultados del análisis de los aprendizajes del proyecto PIIDUZ_17_313. Traslado de la

propuesta realizada en dicho proyecto adaptada a la formación de maestros. Análisis de las percepciones y

aprendizajes por parte de los maestros en formación inicial al realizar la secuencia de actividades.

Tecnologías utilizadas Google drive para compartir materiales entre los miembros del proyecto.

Moodle para la recogida de cuestionarios abiertos cumplimentados por los maestros en formación inicial.

Programas de análisis de datos cualitativos (Altas.ti)

Tipo de innovación

introducida: qué

soluciones nuevas o

creativas desarrolla

Uso de experiencias llevadas a cabo en la futura realidad profesional de los estudiantes a partir de la

aplicación (de un modo similar a como fue llevado a cabo en las aulas de primaria). Discusión sobre los

aprendizajes y dificultades derivados de la secuencia, permitiendo la creación de entornos de aprendizaje

didácticos más próximos a la realidad profesional.

Impacto del proyecto Los resultados del proyecto se pretenden presentar en las XIII Jornadas de Innovación e Investigación de la

Universidad de Zaragoza. Asimismo, se ha enviado parte de los resultados al Congreso Universitario

Internacional sobre la Comunicación en la profesion y en la Universidad de hoy: Contenidos, Investigación,

Innovación y Docencia (CUICID 2019) (pendiente de aceptación).

Características que lo

hacen sostenible

La proximidad con el CEIP El Parque y la facultad. La proximidad de la facultad con el Parque Miguel

Servet de Huesca. La buena sintonia entre los participantes en el proyecto.

Posible aplicación a

otras áreas de

conocimiento

La secuencia de actividades llevada a cabo permite el acercamiento a la realidad profesional de los

estudiantes en asignaturas que se cursan en las aulas universitarias. Por tanto, en cualquier tipo de titulación

profesionalizante podría aplicarse este tipo de secuencias.
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6 - Contexto del proyecto
Necesidad a la que responde el proyecto, mejoras obtenidas respecto al estado del arte, conocimiento que se genera.

La formación inicial de maestros debería enfocarse para que los estudiantes reflexionasen sobre su práctica, centrándose en

determinados temas, estableciendo modelos, ejerciendo la capacidad de observación, de análisis, de metacognición y de

metacomunicación (Zeichner, 1993). Sin embargo, la formación inicial de maestros en el contexto de la educación científica no es

tarea fácil. En primer lugar, la mayoría de los estudiantes que cursan el Grado de Maestro en Educación Primaria tienen bagajes

académicos en los que las asignaturas de ´ciencias´ quedan en un segundo plano, siendo, generalmente, su conocimiento sobre estos

temas poco sólido (Verdugo, Solaz-Portolés y Sanjosé, 2019). En segundo, el modo en el que los estudiantes han sido enseñados

durante su escolarización obligatoria: los programas están sobrecargados, la mayoría de los contenidos que se tratan son del siglo

XIX, se enseña de modo abstracto sin apoyo de la observación y la experimentación y; apenas se muestra su relación con situaciones

actuales ni sus implicaciones sociales (Pedrinaci, 2012). Todo ello puede suponer un problema a la hora de aprender a enseñar

ciencias. Frente a esta problemática durante los dos cursos anteriores hemos establecido puentes de colaboración con maestros de la

escuela aneja a la facultad de Ciencias Humanas y de la Educación llevando a cabo propuestas que se acercan algo más a lo deseado

desde la investigación en didáctica de las ciencias al mismo tiempo que, como formadores de formadores, aprendíamos sobre la

complejidad de las aulas de primaria, las dificultades con las que se enfrentan tanto maestros como estudiantes a la hora de llevar a

cabo determinadas actividades de ciencias y el modo en el que abordarlas (Lucha, Sáez y Claver, 2018 y 2019). Tras la realización

de estas experiencias, este proyecto ha trasladado parte de los resultados de una experiencia llevada a cabo en el proyecto anterior

(PIIDUZ_17_313) descrito en Lucha et al. (2018) a las aulas universitarias. Autores como Bhattachryya, Volk y Lumpe (2009)

especifican que llevar a cabo secuencias de aprendizaje con maestros en formación inicial de un modo similar a como se realizarían

en un aula de primaria incrementa la confianza de los estudiantes que aprenden a hacer lo que no saben haciéndolo. Sin embargo, la

realización de experiencias trasladables al aula de primaria no es suficiente ya que, en muchos casos, estas experiencias sirven para

que los estudiantes aprendan conceptos, procedimientos y actitudes sobre la temática y no sobre los aspectos didácticos de las

mismas (Sáez Bondía y Cortés Gracia, 2014). Así, la creación de ambientes donde se discuta sobre las actividades realizadas en el

aula o la realización de análisis sobre las mismas, parecen favorecer un cambio en las ideas ´didácticas´ de los futuros maestros

(Yoon y Kim, 2010), fomentando el desarrollo de su Conocimiento Didáctico del Contenido (Acevedo, 2009). De este modo,

durante el desarrollo de la asignatura Didáctica del Medio Biológico y Geológico del 3º curso del Grado de Maestro en Educación

Primaria en la facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, se ha llevado a cabo parte de la secuencia diseñada, aplicada y

evaluada durante el curso anterior (PIIDUZ_17_313) en las aulas de Educación Primaria, con el objetivo, no solo de conocer el tipo

de actividades que se pueden realizar en entornos naturales próximos, sino como vía sobre la que discutir acerca de los aprendizajes,

dificultades y posibles vías de actuación como futuros maestros. Las referencias empleadas se muestran en el apartado de resultados.
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7 - Objetivos iniciales del proyecto
Qué se pretendía obtener cuando se solicitó el proyecto.

1.- Adaptar y llevar a cabo parte de la secuencia de actividades realizada durante el PIIDUZ_17_313 a la asignatura de Didáctica del

Medio Biológico y Geológico (en adelante, DMBG) durante el curso 2018-2019 para poder discutir sobre los aprendizajes,

dificultades con los que se podrían encontrar los estudiantes de educación primaria, así como los modos de continuar dicha

secuencia.

2.- Analizar el tipo de respuestas dadas por los estudiantes de la asignatura DMBG a lo largo de la realización de la secuencia de

actividades para conocer los aprendizajes de los estudiantes con la realización de esta propuesta.

3.- Establecer unos criterios de análisis del tipo de respuestas dadas atendiendo a los marcos de referencia empleados para el diseño

de la propuesta y a la experiencia previa realizada
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8 - Métodos de estudio/experimentación y trabajo de campo
Métodos/técnicas utilizadas, características de la muestra, actividades realizadas por los estudiantes y el equipo, calendario de actividades.

Tomando como referencia los dos objetivos del trabajo: 1.- Adaptar y llevar a cabo una secuencia de actividades a la asignatura

DMGB. Se llevó a cabo parte de la propuesta desarrollada en el CEIP El Parque. En concreto: localización de ejemplares del parque

a partir del uso un plano de la zona, descripción de las principales características de los árboles localizados, identificación de los

ejemplares descritos, a través del uso de un libro de identificación adaptado al contexto escolar (Carrasquer et al., 2001). De esta

parte, la única modificación sustancial que hubo en relación con la secuencia realizada en el centro escolar fue el uso del libro de

identificación (en el caso de los estudiantes de Primaria se elaboró una clave más sencilla con los ejemplares que se podían encontrar

en la zona). Esta modificación sirvió como punto de partida para hablar de las limitaciones en el uso de determinadas claves

dicotómicas y solicitar la elaboración de una más sencilla (como futuros maestros) para poder ser utilizada por los alumnos de

primaria. Tras la realización de la clave dicotómica por parte de los estudiantes de magisterio, se mostró la utilizada en el CEIP El

Parque durante el curso anterior.

Por otra parte, la secuencia se continuó demandando a los maestros en formación que respondiesen a una serie de cuestiones

relacionadas con la actividad realizada, a partir de las cuales, una vez contestadas, se habló sobre los aprendizajes y las dificultades

detectadas en el aula de primaria y de cómo se continuó la actividad. Principalmente, se hablo sobre su conexión con aspectos

relacionados con la didáctica de la aritmética (uso de escalas), la caracterizaciones de las poblaciones de árboles y arbustos del

parque, la localización del origen de los ejemplares identificados y la interpretación de climogramas, para dar respuesta a la pregunta

sobre cómo de a gusto están los árboles en el parque Miguel Servet de Huesca .

2.y 3- Analizar y establecer criterios de análisis. Tanto las respuestas dadas al cuestionario abierto como las claves dicotómicas

elaboradas por los estudiantes de magisterio han sido analizadas. En concreto: Las preguntas sobre la secuencia llevada a cabo

hacían referencia a: 1)sus propios aprendizajes durante la secuencia de actividades realizadas; 2) lo que creen que pueden aprender

los alumnos de primaria; 3) el tipo de dificultades que piensan que tuvieron los niños y niñas de primaria; 4) los aspectos (de

organización, contenidos) que cambiarían de la secuencia realizada y 5) cómo continuarían con la propuesta a partir de lo realizado.

Para ello, se ha tomado como marco de referencia a Sáez Bondía y Cortés Gracia (2019) donde, en el contexto de la formación en el

máster de profesorado, analizan el tipo de respuestas en una actividad similar así como, las dificultades reales detectadas durante el

desarrollo de la propuesta durante el PIIDUZ_17_115. Como aspecto emergente, consideramos que los maestros deberían conocer

cómo elaborar claves dicotómicas sobre seres vivos presentes en ecosistemas próximos. En este caso, se han analizado las

dificultades que se detectan cuando los maestros en formación inicial elaboran claves dicotómicas de los árboles y arbustos

identificados en el campo. Para ello disponemos de las claves dicotómicas elaboradas de forma individual por los estudiantes.

Carrasquer, J.,Álvarez, M.V., Lafuente, A. y Pérez, I. (2001). Nuestros amigos los árboles y arbustos (2ª Edición). Teruel: Excmo.

Ayuntamiento de Teruel.

Sáez Bondía, M.J.y Cortés Gracia, A.L. (2019). ¿Cómo cambian las ideas de los estudiantes de Máster de profesorado sobre una

actividad práctica de campo tras su vídeo-análisis y discusión en pequeños grupos? Revista Eureka spbre Enseñanza y Divulgación

de las Ciencias, 16 (2), 2602.
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9 - Conclusiones del proyecto
Conclusiones:lecciones aprendidas, impacto. 

El proyecto llevado a cabo este curso, es una continuación de los resultados derivados del PIIDUZ_17_313, derivado al mismo

tiempo que el establecimiento de una red de colaboración gracias al PIIDUZ_16_108. Trasladar experiencias llevadas a cabo en las

escuelas a los maestros en formación inicial permite que éstos se posicionen de una forma más próxima a su papel como futuros

maestros. No obstante, este hecho no se observa en todos los estudiantes, ya que muchos de ellos asumen un papel de "estudiante de

magisterio" y no de "futuro maestro". Esta situación nos ha hecho plantearnos la modificación del modo de evaluación dentro de la

asignatura. Por otra parte, tuvimos la suerte de contar con estudiantes en el aula que estaban directamente familiarizados con el

proyecto llevado a cabo (PIIDUZ_17_313), bien por coincidir con sus estancias en el centro durante el curso anterior o bien, por

tener relaciones familiares y de amistad con niños que participaron en el proyecto el año anterior. Este aspecto ha permitido conocer

las percepciones que tenían del proyecto a priori. En cuanto a la eficiencia del proyecto, dado el contexto del estudio, se ha decidido

ser difundido a través de congresos internacionales relacionados con la formación Universitaria (más económicos y dentro de

España), así como la publicación en revistas del área.
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10 - Continuidad y Expansión
Transferibilidad (que sirva como modelo para otros contextos), Sostenibilidad (que pueda mantenerse por sí mismo), Difusión realizada.

Transferibilidad: La propuesta planteada en la formación inicial de maestros tiene lugar en una asignatura que tiene lugar en las

aulas universitarias (y no en los colegios donde realizan prácticas). Esta situación es común en todos los grados universitarios, dónde

acercar situaciones profesionales auténticas supone un hándicap. Así, la triada establecimiento de redes de colaboración

(PIIDUZ_16_108)- puesta en marcha de secuencias concordantes desde la "teoría" y "la práctica" (PIIDUZ_17_313)- traslado de

resultados y discusión sobre los mismos a la formación universitaria (PIIDUZ_18_115), es transferible a cualquier asignatura

profesionalizante de cualquier grado. Sostenibilidad: La coordinación entre los profesores de la asignatura de Didáctica del Medio

Biológico y Geológico y la estrecha relación tanto arquitectónica como con el profesorado del CEIP El Parque hace posible este tipo

de proyectos . Asimismo, la proximidad del parque donde se llevó a cabo el proyecto el curso anterior (relación arquitectonica) ha

permitido el desarrollo del mismo. Difusión: Los resultados derivados del proyecto han sido enviados para la participacion en el

congreso internacional CUICIID. Por otra parte, se pretende publicar los resultados del proyecto en revistas del área de didáctica de

las Ciencias Experimentales. También se pretende difundir los resultados del proyecto en las XIII Jornadas de Innovación docente e

Investigación de la Universidad de Zaragoza.
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11 - Resultados del proyecto indicando si son acordes con los objetivos planteados en la propuesta y 
cómo se han comprobado 

1. Objetivo 1. Adaptar y llevar a cabo parte de la secuencia de actividades realizada durante el PIIDUZ_17_313 

Tal y como se ha avanzado en el apartado de “métodos y técnicas utilizadas”, atendiendo a resultados de investigaciones previas 

(Orion y Hofstein, 1994; Pedrinaci, 2012; Sáez y Cortés, 2019) y al tiempo disponible dentro de la asignatura en la que se llevó a cabo 

la secuencia adaptada, se acordó con los miembros del proyecto seleccionar de la propuesta llevada a cabo la parte relativa a la 

localización, observación y descripción e identificación de los árboles y arbustos de una zona determinada del parque Miguel Servet de 

Huesca. A continuación se concreta la secuencia de actividades realizadas y su comparación con lo realizado con los niños y niñas de 

5º y 6º de Educación Primaria durante el PIIDUZ_17_313: 

1. Presentación de la actividad.  

Antes de comenzar se comentó con los estudiantes del grado de Maestro en Educación Primaria que íbamos a realizar parte de la 

propuesta que fue realizada el curso anterior en varias aulas del CEIP El Parque. Se seleccionó la zona del parque donde estuvieron 

trabajando los alumnos de 5ºB el curso pasado. Los maestros en formación fueron agrupados en pequeños grupos de 3 ó 4 estudiantes 

a los cuales se les asignaron entre 3 y 4 ejemplares de árboles que debían localizar en el parque para, posteriormente, describir e 

identificar. Para ello disponían del mismo plano que fue empleado por los niños y niñas del CEIP El Parque. 

Esta parte se diferenciaba ligeramente de lo realizado con los niños y niñas del CEIP El Parque en que éstos, inicialmente, salieron al 

parque a localizar un ejemplar, del cual observaron, a lo largo del resto del proyecto, sus cambios. Esto se comentó a los maestros en 

formación inicial. 

A continuación, se utilizó la misma presentación explicativa que la usada por el estudiante de TFG participante en el PIIDUZ_17_313 

relativa a las características de los árboles y arbustos en las que se podían fijar: porte, clasificación de las hojas (atendiendo a si son 

simples o compuestas, según su forma y su borde, principalmente), el tronco, las flores y los frutos. Se entregó a cada grupo de trabajo 

la misma ficha de observación empleada por los niños y niñas del CEIP El Parque. En el caso del proyecto el año anterior, se dedicó 

una sesión a que los niños y las niñas clasificasen hojas de diferentes especies de árboles atendiendo a la clasificación explicada. En el 

caso de los maestros en formación, por cuestiones de disponibilidad de tiempo, no se realizó. No obstante, se comentó esta 

diferenciación en relación a lo que iban a hacer ellos. Por ese motivo, se les aportó una guía resumen donde salían las principales 

características en las que se podían fijar a la hora de realizar sus descripciones en el campo. 

Por último, nos organizamos para salir al parque a localizar, observar y anotar las principales características de los árboles a identificar.  

 

2. Salida al parque 

Durante la salida al parque los maestros en formación inicial apenas tuvieron dificultades a la hora de localizar los ejemplares 

asignados, a excepción de un grupo. A priori, las principales dificultades observadas, mientras los profesores de la asignatura íbamos 

pasándonos por los diferentes grupos, se relacionaban con la diferenciación entre hoja simple y compuesta. Esta parte fue realizada de 

un modo muy similar en las aulas de primaria. No obstante, dado que la explicación sobre las características a observar fue menos 

detenida y no se hizo la parte de clasificación, se apoyaban constantemente en la guía facilitada para la observación y descripción de 

los ejemplares asignados. 

La duración de estos dos apartados fue de 2 horas, en comparación con los alumnos de primaria con los que trabajamos durante 

aproximadamente 6 horas. Esto también se comentó a los maestros en formación inicial. 
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3. Tras la salida al parque 

Una vez que cada grupo hubo realizado las descripciones de los árboles localizados, dedicamos una sesión a la identificación de los 

mismos. En este caso, a diferencia del aula de primaria, los maestros emplearían un libro de identificación adaptado al contexto escolar 

(Carrasquer et al., 2001) en vez de una clave dicotómica de identificación sencilla (con menos ejemplares y presentado en forma de 

“árbol”, véase Lucha, Sáez y Claver, 2018).  

Los maestros en formación inicial identificaron los 3 ó 4 ejemplares descritos en la sesión anterior. En este caso, existían dificultades 

relacionadas con el uso de la clave o con la discriminación de ciertas características que les llevaba a un ejemplar diferente al 

observado. Por ejemplo, en el libro de identificación en relación al ciprés existe una dicotomía en la que se discrimina atendiendo a si 

las “ramas” que conforman las hojas escamiformes del árbol son paralelas entre sí o no. En el caso del ciprés esas ramillas salen 

“desordenadas”, aspecto que no suelen considerar los estudiantes a la hora de observar y describir los ejemplares, y esta elección 

(ramas en paralelo), les lleva a la tuya en vez de al ciprés.  

Este aspecto problemático identificado en los maestros en formación inicial no se observaba en las aulas de primaria. En este caso, la 

principal dificultad estaba relacionada con diferenciar hoja simple de hoja compuesta (también observado en los maestros en 

formación inicial), no existiendo apenas dificultades relacionadas con el uso de la clave (al ser más sencilla). 

Una vez identificados los ejemplares, se comentó a los maestros en formación inicial que en las aulas de primaria se había realizado 

con una clave adaptada. Algunos estudiantes más familiarizados con salidas a entornos naturales, citaron algunas aplicaciones móviles 

que usaban ellos con los niños y niñas para salir al campo (por ejemplo, ArbolApp o PlantNet), otros, remarcaron la dificultad de 

identificar con el libro utilizado y que a veces era más fácil “empezar al revés”. Es decir, en vez de comenzar usando la clave, buscar 

un árbol parecido en las fichas que aparecen al final del libro y luego ir “marcha atrás” en la clave. Estos comentarios se aprovecharon 

para hablar de las ventajas e inconvenientes de cada una de las estrategias que se pueden emplear (véase Lucha, 2016). 

Tras la pequeña discusión sobre el tema, se planteó la siguiente situación a los estudiantes de magisterio: si usar un libro como el que 

hemos empleado supone una serie de dificultades (por ejemplo, pueden no aparecer todos los ejemplares observados), porqué no, cómo 

maestros, aprendemos a elaborar claves dicotómicas con los ejemplares que queremos que nuestros estudiantes conozcan. 

Para introducir cómo realizar claves dicotómicas se emplearon inicialmente un conjunto de tornillos (se habían preparado kits con 8 

tornillos, clavos, tal y como se muestra en la figura 1). Por grupos los estudiantes iban construyendo sus claves de identificación. La 

finalidad de utilizar inicialmente tornillos (en vez de realizarlo con los árboles identificados directamente) está relacionada con la 

“ausencia” de conocimientos en general sobre este tema, lo que obliga a realizar dicotomías observables no mediadas por un marco 

teórico1. Además, nos permitía sacar a la luz algunas de las dificultades que se observan habitualmente, generalmente, relacionadas con 

el uso de características subjetivas (por ejemplo, una dicotomía que diferencie como “grande” o “pequeño” sin el uso de medidas 

exactas o comparaciones). 

Otro de los problemas que se detectaban al construir esta clave de identificación es que algunos estudiantes hacían múltiples 

agrupaciones de dos en dos con todos los objetos, lo cual no permitía llegar al nombre del ejemplar. Por ejemplo, clasificar en dos 

grupos todos los tornillos como “con rosca/sin rosca” y luego, tomando todos los elementos de nuevo como “cabeza plana/cabeza 

esférica”. 

 

                                                 
1 En el caso, por ejemplo, de realizarlo con animales, muchos estudiantes para diferenciar en una dicotomía entre un 
perro y un águila utilizan características no observables (aves/mamíferos en vez de con alas/sin alas). 
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Figura 1. Ejemplo de construcción de clave de identificación (dicotómica) con tornillos y clavos 

A continuación, se pasó a elaborar una clave de identificación con los árboles identificados. De nuevo, volvían a sugir dudas relativas a 

aspectos conceptuales que ya habían surgido durante la descripción e identificación de los ejemplares (por ejemplo, diferencia entre 

hoja simple y compuesta). Se muestra una de las claves realizadas por un grupo de estudiantes en la figura 2. 

 

Figura 2. Clave dicotómica construida por un grupo de estudiantes  

La secuencia de actividades llevada a cabo planteaba, al mismo tiempo, dos ejes necesarios en la construcción del conocimiento 

didáctico del contenido (según Acevedo, 2009) de los maestros en formación inicial. Por una parte, aprender ciencias: observar, 
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describir, identificar árboles y sus principales características observables. Por otra, aprender sobre cómo enseñarlas: la puesta en 

marcha de secuencias ya aplicadas nos permite conocer las dificultades reales con las que se encuentran los niños y niñas de primaria, 

dando una visión más realista y posicionando a los maestros en formación inicial en una perspectiva más profesional. Además, 

aprendieron a construir una herramienta de identificación útil en su futura labor docente. 

Tras finalizar la secuencia, se les planteó a los maestros en formación inicial una serie de cuestiones relativas a la secuencia realizada 

(figura 3). Una vez cumplimentadas por los estudiantes se aprovechó para hacer una puesta en común y terminar de contar cómo 

continuó la experiencia del proyecto PIIDUZ_17_313. 

 

Figura 3. Ejemplo de cuestionario cumplimentado 

Por otra parte, la intencionalidad del proyecto era que la maestra del CEIP El Parque subiese a contar brevemente la experiencia desde 

su perspectiva. No obstante, las incompatibilidades horarias entre la asignatura y el horario lectivo de la maestra no lo hicieron posible. 

2. Objetivos 2 y 3. Analizar el tipo de respuestas dadas por los estudiantes de la asignatura de Didáctica del Medio Biológico y 

Geológico (DMDG) y establecer criterios para su análisis. 

A lo largo del apartado anterior se han ido recogiendo las principales percepciones del desarrollo de la secuencia. De cara a analizar las 

respuestas dadas por los estudiantes, se ha decidido utilizar el cuestionario abierto que cumplimentaron al final de la sesión y que, 

posteriormente fue comentado y las claves dicotómicas elaboradas por los estudiantes de magisterio. 

Los resultados del análisis son parciales en el caso del cuestionario pretenden ser analizados en profundidad de cara a ser presentados 

en las XIII Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Zaragoza. En cuanto a los resultados del análisis de las claves 

dicotómicas elaboradas, serán presentados en el congreso CUICIID. Se muestran a continuación los resultados preliminares analizados 
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por los participantes del proyecto. 

a) Cuestionarios cumplimentados por los estudiantes de la asignatura DMBG. 

Los cuestionarios fueron respondidos grupalmente, obteniendo un total de 27 respuestas. En relación a cada una de las preguntas 

planteadas destacar: 

- ¿Qué es lo que he aprendido? 

La mayoría de los estudiantes hacen referencia a aspectos “científicos”, siendo menos los que tienen en consideración dentro de sus 

aprendizajes los aspectos didácticos. Este aspecto ya ha sido descrito en otros trabajos (Sáez y Cortés, 2019). 

- ¿Qué crees que pueden aprender los alumnos de primaria con esta actividad? 

Casi todos los estudiantes hacen referencia a aspectos procedimentales: observar, describir, identificar. Siendo menos los que citan 

aspectos relacionados con el parque como ecosistema: diversidad de especies, poblaciones. Aspecto esperable, ya que apenas se trabajó 

en la propuesta adaptada. Otros estudiantes dan información más general al respecto “aprenden a investigar”, sin dar muchos detalles 

de cómo lo hacen. Se observan ciertas dificultades para diferenciar identificar y clasificar en muchas de las respuestas. 

- Teniendo en cuenta las dificultades con las que te has encontrado, ¿con qué tipo de problemas crees que se pueden encontrar 

los alumnos de primaria? 

Muchos hacen referencia a la identificación de los ejemplares con el libro que usaron (Carrasquer et al, 2001). Algunos concretan estas 

dificultades relacionadas con el libro, especificando que si no anotas las observaciones que aparecen en el libro, pueden surgir 

problemas después o que, si la descripción que se hace no es correcta, luego aparecen los problemas. Son menos los que hacen 

referencia a los problemas para localizar el árbol en el parque a partir del plano y sin embargo muchos más citan que han aprendido a 

orientarse con el uso del mismo. 

- Si como maestro tuvieses que aplicar una actividad de este tipo en un aula de primaria: ¿Qué aspectos cambiarías del modo en 

el que has realizado la actividad? ¿Por qué? 

Algunos estudiantes, a pesar de citar, por ejemplo, la dificultad en el uso del libro de identificación, indican que no cambiarían nada. 

Otros si hacen referencia a la adaptación de los materiales o a la necesidad de una sesión para trabajar las diferentes clasificaciones de 

las hojas, enfatizando en la diferencia entre hoja simple y compuesta (aspecto que les ha resultado más problemático). 

- Si como maestro tuvieses que aplicar una actividad de este tipo en un aula de primaria: ¿Cómo continuarías trabajado la 

secuencia? ¿Con qué objetivos de aprendizaje? 

Algunos estudiantes hablan de continuar con una comunicación (oral y/o con la realización de un mural) para que cada equipo explique 

las características del árbol que ha identificado, ya que cada uno ha trabajado sobre árboles diferentes. Otros dan la posibilidad de que 

los niños y las niñas elaboren claves dicotómicas con los árboles identificados (tal y como hicieron los estudiantes de magisterio). 

Otros proponen volver a clasificar diferentes tipos de hojas y luego buscar información sobre los árboles (sin especificar sobre qué). 

De nuevo, les resulta complicado relacionar el parque como ecosistema, aspecto que ya quedaba reflejado en la primera de las 

preguntas planteadas. 

b) Construcción de claves dicotómicas 

A nivel general, se observan el mismo tipo de dificultades a la hora de construir la clave que en la primera sesión con los tornillos. 

Estas dificultades han sido categorizadas del siguiente modo: 1) relacionadas con la estructura de la clave (agrupaciones de dos en dos 

sin llegar a ningún ejemplar u otras modalidades), su frecuencia es muy baja a diferencia de lo sucedido en la inicial, dónde era más 

frecuente; 2) relacionada con el empleo de características subjetivas (grande/pequeño). A pesar de haber trabajado sobre el tema, sigue 
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apareciendo con cierta frecuencia: y 3) relacionadas con conceptos de botánica (aparecen diversas: clasificaciones de ejemplares 

atendiendo a la presencia/ ausencia de fruto, sin considerar la fenología de las especies, clasificación de hoja simple y compuesta sin 

tener muy clara su diferencia, entre otras). 
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