
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACUL TAO DE PSICOLOGÍA 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

720 e¿q y 

"PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS RELACIONADAS CON CIENCIAS 
NATURALES EN ESTUDIANTES DE 3º Y 4º GRADO DE PRIMARIA 

BAJO PRÁCTICAS CON ENFOQUE CONSTRUCTIVIST A" 

T 
®Facultad 

dcz P>lcología 

INFORME DE PRÁCTICAS 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA 

PRESENTAN: 

GARCÍA ORTEGA PAOLA XIMENA 
MARTÍNEZ CANALES ARELI ENYTH 

DIRECTOR DEL INFORME: LIC. FERNANDO MATA ROSAS 

REVISORA: DRA. !RENE DANIELA MURIA VILA 

CIUDAD UNIVERSITARIA, MÉXICO, D.F. 

JUNIO, 2012 

\JNlVERSIDAD NAOONAL 
AlITONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 
SECRETARIA ESCOLAR 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 





Lic. Fernando Mata Rosas 

Dra. Irene Daniela Muria Vila 

Lic. María Hortensia García Vigil 

Dr. Marco Antonio Rigo Lemini 

H. Jurado: 

Dra. Ma.de los Ángeles Mata Mendoza 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ......... .. .. ... ........................ ... .... .... ................ ... ........ .... ....... .. .... .............. ......... 1 

JUSTIFICACIÓN .................... .. ... ......... .. ....... .... .. ...... ... ..... .. .... .... .. ... ... .. .... ..... .... ... .. ... ....... ... ..... 3 

OBJETIVOS GENERALES ....... ............. .......... ...... ... ....... ..... ........ .. ...... ... ... .. .. ... ... ... ....... ... .. .. 6 

CAPÍTULO 1 ......... .... ............ .. .... ... ..... .... ....... .. ............ .. ..... ......... ......... ... ............... ... ......... ... .... 7 

Antecedentes Contextuales .... .. ........... ........... .. ...... ........... ... ..... .. ... .............. ....... 8 

Antecedentes Teóricos ............... .... ..... ... ..... .. ..... .. ...... .... ............ ........ ... ...... ... ..... 9 

Tendencia Anterior para Enseñar Ciencias ...................................... ...... .. ...... .. .. 12 

Tendencia Actual para Enseñar Ciencia ...... .. .......... ...................... ............ ........ 13 

Teorías constructivistas ............... .................................. .. .......... .. ... .... ... .... ........ 15 

Teoría Psicogenética de Piaget.. .......... .. ............................................ .. .. .... .... 15 

Teoría Socio-Cultural .. .. ...... .. .. ...... ............................ .. ...... .. ..... .. .. .... ...... ........ . 19 

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel .................. .... ..... .. .... ........... . 22 

Principios Constructivistas que Sustentan el Aprendizaje .. .... .............. ... ....... 25 

Plan de Estudios y Reformas de la Secretaria de Educación Pública para 
Educación Básica ............ ... ..... ....... ......... ... ... ............ .. ..... ... ... ... ... .... ... .. ..... .. ...... 26 

Plan de Estudios 2009 para la Educación Básica .. .. .. .... ................ .. .............. . 26 

Reforma Integral de Educación Básica .... .......... .. .. .. .... ..... .. .. .. ......... ...... .... .. .. . 29 

Experiencias Similares .. ..... .. ... ... ... ... .. ............. .. .......... ... .............. ........ .. ...... ... ... 36 

CAPITULO 2 ..... .......... ......... .. ... ... .. ....... ....................... ... .... ..... ..... ..... ..... ..... ... ... .......... ... .... ... .. 41 

Objetivos Fundamentales del Programa de Intervención .. .. ........ .. .. .. .... .... .. ....... 42 

Población .... .. .. ..... ........... ... .... .. ... .. .. ..... ..... .... ... ........... ...... .. ........ ... .... ..... .... ..... .. 42 

Espacio de Trabajo ......... .. .. ... .. ..... .. ... ..... ........... ... ............ .... ...... ... ..... .. .. ........... 43 

Fases de la intervención .. ........ .............................................. .. .... .. .................... 45 

Descripción del Programa .. ...... ...... ............. .. ....................................... .. .. .. .. .... .. 47 

Materiales, Instrumentos y Recursos .. ... .......... .. .... .......... .. .............. .. .. .. .... ........ 61 



CAPÍTULO 3 .... .. .... .. .. ........ .... .. .. ... ... .... ... ... ... .. ...... ... ...... .... .... ..... .. ........ .. .. ...... ... .... ... .. ... ....... ... 65 

CAPÍTULO 4 .............. ..... ... ... ... .... .. ... .. ..... .... ..... ..... .. ......... ................ ............. .... ......... ............. 93 

CAPÍTULO 5 ................. .... ....... ................... .. ......... .. ..... ....... ... .. .. .................... .... ........ ........... 105 

REFERENCIAS ....... ........ ........ .. ........ .... .. .. ...... .. .... ... ......... ............. ... ........ .. .... .................... . 109 

ANEXOS ... ............... ........ ... .. ..... .... .. ... .. ...... ...... .. .......... ..... .. .... .. .. ................. ...... .. .. ..... ... ....... . 112 



Al hombre tenaz que con el sentimiento más profundo me apoyo 
incondicionalmente ... gracias Daniel Magallanes 

Porque tu fe me hizo fuerte ... gracias Mamá 

Por ser /a mejor y apoyarme siempre ... gracias Bere 

Porque su apoyo guió la construcción de mi camino como Psicóloga ... con respeto 
y admiración gracias Lic. Fernando Mata 

Ximena García 



AD/OS 

¡Eres Maravilloso! Tenerte cerca es la experiencia más grata que el ser humano 
puede tener Gracias por tu amor incondicional, por hacer realidad mis sueños y 
hacerme feliz cada día ¡Te amo, pues sé que en ti tengo un gran futuro! 

AMI PAPÁ 

Por creer en mí y amarme como nadie en esta tierra. Por tu ejemplo de integridad, 
dedicación y mentalidad de triunfo. Gracias por enseñarme a vivir la vida con 
entusiasmo. 

AMI MAMÁ 

Por cada palabra que me impulso a conquistar este sueño, por tu amor, esfuerzo y 
dedicación. Gracias por enseñarme a no rendirme. 

A MIS HERMANOS 

Arly, Magdi y Nelson. Por hacerme sonreír cuando más lo necesito, pues ustedes 
siempre le encuentran el lado gracioso a los momentos difíciles. Gracias por 
apoyarme y soportarme. 

A MIS MAESTROS 

Dra. Ángeles Mata Mendoza, la mejor tutora. Por caminar conmigo estos cuatro 
años y medio, por su amistad y por estar al pendiente de mí, le apareció y admiro 
¡No hubiera sido lo mismo sin usted! 

Lic. Fernando Mata Rosas. Por su compromiso y dedicación en formar Psicólogos 
educativos comprometidos y entregados a su profesión, ¡No me pudo tocar mejor 
Director¡ 

Enyth M. 



Introducción 

Introducción 

La educación básica en México necesita cambios en el sistema de enseñanza 

para lograr una mejor calidad en la educación y sobre todo en el aprendizaje de 

los alumnos, logrando que éste sea significativo, perdurable, agradable y que 

además, propicie el surgimiento o fortalecimiento de habilidades en los alumnos. 

Uno de los campos de gran interés dentro del ámbito educativo es la enseñanza 

de las Ciencias, ya que una buena instrucción en las materias que se relacionan 

con este campo, puede significar una sociedad competitiva en un mundo donde la 

ciencia y la tecnología marcan el desarrollo y posiciones de las naciones; por ello 

la enseñanza de las ciencias ha tomado auge en la investigación educativa. 

Por todo lo anterior, el presente trabajo es una propuesta educativa para 

desarrollar competencias en el campo formativo Exploración y Comprensión del 

Mundo Natural y Social de la Secretaria de Educación Pública por medio de 

prácticas de ciencia naturales, basadas en un enfoque constructivista de la 

educación. Se concentra en la importancia de la enseñanza de las ciencias, 

resaltando que ésta debe ser enseñada de manera significativa, apropiada y 

novedosa, para que los alumnos tengan un buen comienzo en su trato con la 

ciencia y de esta manera despertar el interés en ellos por dicha materia. Con la 

implementación de dicho programa se buscó fomentar oportunidades para que los 

niño( as) pudieran observar, vincular variables, plantear hipótesis, crear situaciones 

experimentales, encontrar soluciones por sí mismos a las situaciones dadas, 

comprobar y comunicar y convertirse en aprendices activos. 

Si se logran fomentar las características y habilidades descritas en el párrafo 

anterior, el resultado en el alumno será un aprendizaje significativo y con ello un 

aporte positivo a la calidad de la educación científica. 



Introducción 

El trabajo está organizado en cinco capítulos, en el primer capítulo se presentan 

los antecedentes contextuales que describen el entorno en el que se desarrolló el 

programa de intervención, así como el marco teórico en el que está sustentado el 

programa de intervención, por lo cual se incluye algunas de las principales teorías 

en las que se basa el enfoque constructivista de la educción tales como: la teoría 

Psicogenética de Piaget, la teoría Sociocultural de Vigotsky y la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel. 

En el segundo capítulo se describe el programa de intervención, en el cual se 

detallan los propósitos fundamentales, la población, el espacio de trabajo, las 

fases y actividades del programa, el método de trabajo y las estrategias de 

evaluación. 

En el tercer capítulo se expone los resultados obtenidos a lo largo del programa 

de intervención, presentado en un análisis cualitativo y cuantitativo de los datos. 

En el capítulo cuatro se presenta la discusión, que explica el contexto donde se 

desarrolló la intervención, las evaluaciones, el apoyo de las sustentantes como 

mediadoras, el uso de estrategias de enseñanza, las limitaciones y las 

competencias desarrolladas por las sustentantes, así como lo enriquecedor que 

fue desarrollar los conocimientos teóricos en un ambiente real. 

Por último en el capítulo cinco se presentan la discusión, las conclusiones a las 

que se llegaron a través de la puesta en práctica del programa de intervención 

que se describe en el presente documento. 
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Justificación 

Justificación 

Los aprendizajes en educación básica requieren que la enseñanza de las ciencias 

sea de manera significativa y que vaya más allá de la simple explicación de 

fenómenos, conceptos o formulas que son transmitidas por los docentes. Candela 

(1995) menciona que "Es necesario promover en los alumnos el interés científico y 

esto sólo se puede lograr acercando la ciencia a sus propios intereses, haciendo 

que ellos participen en Ja construcción de su propio conocimiento';(pp.1) en la 

actualidad esta idea sigue vigente ya que vivimos en la era del conocimiento y la 

tecnología, por tanto, las sociedades que van a la vanguardia en estos dos 

aspectos son aquellas que se perciben como competitivas, entonces una nación 

en la que sus miembros estén habilitados con conocimientos de ciencia, es una 

sociedad con oportunidades de desarrollo y progreso. 

Lo anterior podría sustentar la importancia del fomento de una enseñanza 

adecuada en materia científica y que es sumamente necesario desde la educación 

básica, crear bases e invertir recursos para el desarrollo de los alumnos y en 

consecuencia de una sociedad sobresaliente. 

En el caso de México, la Secretaria de Educación Pública (SEP) es el organismo 

encargado de impartir educación en todos los niveles, cuidando que ésta sea de 

calidad y pertinente; es por ello que en el 2009 reformó planes y programas de 

estudio en algunos grados de la educación, con el fin de cumplir con la misión de 

ofrecer una educación adecuada a los aprendices de México. 

La SEP presenta en los libros de texto de 3er y 4to grado de primaria contenidos 

en ciencias naturales que abordan temas como: alimentación, salud y cuidado de 

sí mismo, el medio natural y sus relaciones con el ser humano, materia, energía y 

tecnología, entre otros. Dichos conocimientos se consideran importantes para los 
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Justificación 

alumnos, sobre todo por el contexto actual. Además es necesario tener los 

conocimientos para aprender a valorar y cuidar el ambiente, esto posibilita a los 

niños y niñas a mantener los recursos naturales que quedan en el planeta, así 

como el cuidado de la salud y del cuerpo. 

En al párrafo anterior se mencionan los contenidos y habilidades que según la 

Secretaria de Educación Pública se deben abordar en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, pero éstos deben ser enseñados a los alumnos de tal manera 

que resulten interesantes para ellos. Por esto mismo la conformación del 

programa de intervención que se propone en este documento se consideran tanto 

la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2009) al desarrollar 

competencias en los niños y niñas a través de proyectos, así como los enfoques 

constructivistas para la educación. 

Como sustentantes del programa de intervención creemos que el enfoque por 

competencias propuesto por la SEP enriquece de manera adecuada el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y además tiene la ventaja de unificar los conocimientos 

y habilidades en todos los aprendices. Sin embargo, para que este enfoque por 

competencias sea más provechoso, se tomó en cuenta las aportaciones que nos 

dan las teorías constructivistas de la enseñanza-aprendizaje, siendo aplicados 

principios como son: el aprendizaje activo, la implementación de estrategias de 

enseñanza, el aprendizaje colaborativo, entre otros. 

El programa de intervención que presentamos en este trabajo está basado en los 

programas de la SEP, pero las sesiones están diseñadas aplicando principios 

constructivistas en donde los aprendices participan de manera activa en su propio 

aprendizaje. 

Otro aspecto que es esencial para el aprendizaje y es totalmente tomado en 

cuenta en un enfoque constructivista es: que los niños como aprendices necesitan 

vincular los nuevos conocimientos que van adquiriendo con conceptos que ellos 
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Justificación 

ya conocen, es decir, para que el aprendizaje sea significativo, los niños deben 

relacionar lo que aprenden con lo que está dentro de su ambiente natural. 

Por lo tanto, el objetivo del programa de intervención propuesto, es apoyar el 

proceso de desarrollo de las competencias necesarias para el entendimiento de 

las ciencias naturales, esto a través de prácticas . Es importante destacar que en 

este proceso se fomenta el desarrollo de un pensamiento científico lo cual 

permiten a los alumnos desarrollar una apertura al conocimiento relacionado con 

la ciencia y desarrollar habilidades tales como: observar, vincular variables, 

plantear hipótesis, crear situaciones experimentales, comprobar y comunicar, 

además de el uso de un lenguaje científico, para convertirse en aprendices activos 

y permanentes. 

El uso de prácticas de ciencias muestra de manera significativa, los conocimientos 

teóricos de las ciencias naturales y su relación con el contexto en el cual se 

desenvuelven los estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria. 
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Objetivos Generales 

Objetivos Generales 

• Diseñar. instrumentar y evaluar un programa para abordar las Ciencias 

Naturales, a través de prácticas de ciencias naturales centradas en 

fomentar el desarrollo de competencias para la Exploración y comprensión 

del mundo natural y social en niños y niñas de 3° y 4° grado de primaria. 

• Fomentar en los niños y niñas una apertura a la ciencia y la posibilidad de 

dar una explicación a los conceptos y fenómenos a través del lenguaje 

propio, crear oportunidades para que los niño(as) puedan observar, vincular 

variables, plantear hipótesis, crear situaciones experimentales, encontrar 

soluciones por sí mismos a las situaciones dadas, comprobar, comunicar y 

reflexionar. Esto mediante prácticas de ciencias naturales, fundamentadas 

en los principios constructivistas de la educación. 

• De manera adicional se busca que con el desarrollo de dicho proyecto, se 

ponga en práctica las habilidades, conocimientos y actitudes, que hacen 

referencia a la formación de la psicología educativa. así como adquirir 

nuevos conocimientos y estrategias para la formación profesional por parte 

de las sustentantes. 
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CAPÍTULO 1 
ANTECEDENTES 
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Antecedentes Contextuales 

Capítulo 1. Antecedentes 

Antecedentes Contextuales 

Este informe se suscribe en la opción de titulación por Informe de Prácticas, el 

cual ofrece a los alumnos a través de la formación en la práctica acercase a 

fenómenos educativos, en los cuales desarrolla de manera fundamentada, 

sistematizada y reflexiva los ejercicios necesarios para la búsqueda de 

intervenciones que cubran las necesidades y demandas sociales que requieren 

dichos contextos (Valle, R. , Ávila, S., Delsordo, M., García, M., Gutiérrez, M., 

Javiedes, M. , Martínez, J., Santaella, G. y Vázquez, B., 2008). 

El programa de intervención se desarrolló en el Centro Educativo Tenochtitlan 

(CET). Es una Asociación Civil no gubernamental incorporada a la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), ubicada en la cerrada Tlotzin No. 3, Col. San Pedro 

Tepetlapa, Delegación Coyoacán, C.P. 04620., México, D.F. 

El centro educativo cuenta con una población de 133 niños y niñas. La 

organización de los grados escolares consisten en: un grado por cada grupo a 

excepción del 3er grado, el cual está divido en dos grupos. En general la escuela 

está conformada por un grupo de maternal, tres preescolares y siete de primaria. 

El modelo educativo con el cual trabaja la escuela es a través de los programas y 

planes de la SEP, esto bajo la perspectiva del enfoque constructivista en la 

educación. Se basa en estrategias de aprendizaje activo, el cual proporciona 

oportunidades de aprendizaje adecuadas para el desarrollo de acciones 

orientadas a un objetivo, como el desarrollo de las habilidades sociales y 

cognoscitivas de los alumnos. Fomentando la autonomía, la creatividad, la crítica 

en las actividades y retos a los que se enfrentan en su vida diaria. 
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Capítulo l. Antecedentes 

Antecedentes teóricos 

Cuenta además con actividades especiales como la música, arte, inglés, 

computación, periodos de planeación-acción-reflexión y dos horas a la semana de 

educación física . 

Con base en el enfoque constructivista que maneja la escuela, es necesario situar 

el presente proyecto bajo las teorías que fundamentan esta perspectiva , así como 

del programa de estudios que marca la SEP (2009), para el desarrollo de 

competencias en la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB). 

Antecedentes Teóricos 

El estudio de las ciencias naturales forma parte del panorama de las ciencias en 

general , por ello en este apartado nos enfocaremos a hablar acerca de la 

enseñanza de la misma, así como el avance y las aportaciones que se han dado a 

lo largo del tiempo para su enseñanza. 

En la actualidad existen estudios acerca de cómo enseñar ciencias, cada uno de 

desde perspectivas y enfoques diferentes, pero todos con el interés de descubrir 

ayudas o métodos que faciliten al aprendiz la comprensión de los contenidos 

básicos de las ciencia. 

Estos estudios muestran las dificultades conceptuales en el aprendizaje de la 

ciencia, así como en el uso de las estrategias de razonamiento y solución de 

problemas propios del trabajo científico. Una de las principales causas del 

problema del rezago científico, es la desigualdad entre los contenidos que se 

enseñan en los programas escolares y el verdadero avance en el mundo de la 

ciencia y en el contexto cultural de los alumnos. 
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Capítulo 1. Antecedentes 

Antecedentes teóricos 

Teniendo presente que existen múltiples factores relacionados con el rezago 

educativo en ciencias, el enfoque constructivista de la educación puede ser una 

solución viable ya que está lejos de ser un proceso de mera repetición y 

acumulación de conocimientos, éste implica transformar le mente de quién 

aprende, de quién reconstruye sus procesos intelectuales y sociales para 

apropiarse de los conocimientos. 

Las estrategias de tipo constructivista se basan en ayudar a que los alumnos 

construyan su conocimiento científico a partir de sus ideas y representaciones 

previas y la enseñanza de la ciencia consiste fundamentalmente en promover un 

cambio en dichas ideas y representaciones. Se espera que cuando los alumnos 

vinculan el conocimiento científico con su vida cotidiana este conocimiento tome 

significado y sea más comprensible y práctico, lo que permita que desarrollen un 

mayor interés por la ciencia (Benito, 2009). 

En 1991 en la Revista Mexicana de Física, se publicó un artículo titulado 

"Investigación y desarrollo en la enseñanza de las Ciencias Naturales" (Candela, 

1991) éste da a conocer como la enseñanza de la ciencias en general, se da de 

forma mecanicista y además con un lenguaje estrictamente científico, lo que lo 

hace impersonal para el estudiante. El artículo concluye que a través del enfoque 

constructivista social se logran mejores resultados en la enseñanza de las ciencias 

naturales. Asimismo considera que es necesaria una combinación adecuada de 

guía, autonomía y confrontación de opiniones que parta de las concepciones de 

los alumnos, de tal modo que les permita recorrer un proceso para la construcción 

del conocimiento científico. 

En un estudio del 2007, se da a conocer el artículo "Modelos didácticos para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales". El cual menciona que el modelo tradicional 

de la enseñanza de las ciencias es por recepción donde se enseñan: "la ciencia 

como un cumulo de conocimientos acabados, objetivos, absolutos y verdaderos" 

(Kauffman, 2002 en Ortega, 2008, p.26) desconociendo por completo el desarrollo 
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Capítulo 1. Antecedentes 

Antecedentes teóricos 

histórico y epistemológico, que son elementos necesarios para la enseñanza y la 

comprensión de la misma. 

Las sociedades modernas hacen un gran énfasis en la ciencia, pues gran parte de 

su economía depende de que tan a la vanguardia estén en ciencia y tecnología, 

los resultados que se dan al evaluar a los aprendices en la educación básica, no 

son tan deseables como se esperaría (Carretero, 2009) . Por este motivo los 

países han reformulado la manera en que las instituciones educativas de cada 

país abordan la enseñanza de las ciencias. 

Las ciencias tienen características particulares (Carretero, 2009, pp. 140,142): 

• "Alto nivel de abstracción. La mayoría de los conceptos científicos se 

refiere a entidades abstractas que no tiene un referente concreto en la 

realidad cotidiana y por lo tanto no se pueden percibir. 

• "Estructuración de los conceptos en forma de teorías. A diferencia del 

conocimiento cotidiano, el conocimiento científico utiliza conceptos que a 

menudo solo toman sentido en el concepto de teorías estructuradas. 

• "Contenidos contrarios a la intuición cotidiana. En numerosas ocasiones 

las ciencias ofrecen teorías cuyas predicciones se oponen a nuestra 

experiencia fenomenológica cotidiana. 

Estos aspectos deben ser tomados en cuenta para poder contribuir a que la 

adquisición de conocimientos científicos sea más eficaz. 
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Capítulo 1. Antecedentes 

Antecedentes teóricos 

Tendencia Anterior para Enseñar Ciencias 

Hasta hace dos décadas aproximadamente se sostenía la idea de que para darse 

un aprendizaje eficaz en las ciencias era necesario el desarrollo de las 

habilidades típicas del pensamiento formal, por tal motivo los teóricos se 

enfocaron en la creación de programas científicos que desarrollaran estas 

habilidades, pero esta perspectiva recibió críticas sobre todo de la psicología 

cognoscitiva, aunque en realidad este pensamiento no es del todo erróneo puesto 

que, el desarrollo del pensamiento formal es necesario en la enseñanza de las 

ciencias ya que requiere se tengan nociones de abstracción, conservación, entre 

otras. El problema de esta tendencia es que le daba total importancia al desarrollo 

de las operaciones formales para aprender ciencia. 

"En la propia teoría de Piaget existen elementos teóricos que permiten 

concebir distintos niveles de actuación cognitiva en el pensamiento formal y 

cuya consideración puede ser muy útil para la práctica educativa. Esto son 

los denominados esquemas operacionales formales, que representan un 

nivel intermedio entre la actuación final del sujeto y las estructuras generales 

del pensamiento formal" (Carretero 2009, pp.143). 

Con base en lo anterior, los llamados esquemas operacionales formales hacen 

énfasis en cuáles son las operaciones que se deben tomar en cuenta para 

poder concebir las ciencias, se mencionan a continuación: 

• Operaciones combinatorias 

• Proporciones 

• Noción de probabilidad 

• Noción de correlación 

• Formas de conservación que van más allá de la experiencia. 
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Capítulo l. Antecedentes 

Antecedentes teóricos 

Tendencia Actual para Enseñar Ciencia 

En contraste a la idea de la enseñanza tradicional de la ciencia, en la cual el 

conocimiento es transmitido únicamente por el profesor al alumno, la concepción 

constructivista de la enseñanza-aprendizaje, enfatiza que el conocimiento debe 

ser construido por el mismo alumno y no simplemente pasado de una persona a 

otra. El papel del profesor es esencial ya que trabaja de forma colaborativa y como 

guía para asegurarse que el proceso de enseñanza- aprendizaje se esté dando en 

forma adecuada. Está centrado en el aprendiz, en sus experiencias previas y en 

sus nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce: 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

La enseñanza desde la perspectiva constructivista se define por un proceso 

conjunto y compartido que se da entre la interacción profesor/alumno donde el 

profesor es guía del proceso de aprendizaje, proporcionando herramientas al 

alumno para darle sentido y significado al acto de aprender el cual tiene que ser 

ajustado a las necesidades de los alumnos. 

En la tendencia actual para la enseñanza de las ciencias, resulta 

importante conocer de qué punto se parte al enseñar algo nuevo y esto no solo en 

ciencias, sino en todas las disciplinas es necesario asegurarse si existen 

conocimientos previos sobre determinado tema en la estructuras cognoscitivas de 

los estudiantes .De ser así, debe verificarse si éstos son adecuados o erróneos, si 

son adecuados deben retomarse y si son erróneos se tienen que construir bases 

para un aprendizaje significativo desde niveles básicos. 

Para conocer las ideas previas que los alumnos poseen, es necesario hacer 

evaluaciones en las que se pongan de manifiesto los conocimientos previos de los 
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aprendices, para que al introducir los nuevos, éstos logren crear un conflicto 

cognitivo en las estructuras de conocimiento del estudiante y pueda reacomodar la 

información en estas mismas estructuras y así construir su propio conocimiento. 

"Esta idea de construcción del conocimiento se convierte en un elemento 

central de las nuevas tendencias para enseñar ciencia. Comprender, al 

menos en cierta medida, que el conocimiento científico se construye y 

reconstruye es crucial para una apreciación correcta de la enseñanza de las 

ciencias" (Duschl , 1997p. 43). 

Ahora bien para que el conocimiento sea significativo, se debe trabajar en acercar 

al alumno al mundo científico de manera atractiva y vinculada a sus prácticas 

cotidianas, para ello es necesario la introducción de técnicas innovadoras de 

enseñanza-aprendizaje, en las cuales el esfuerzo esté concentrado en mostrar 

que los contenidos están al alcance del alumno. De ahí la Importancia de las 

Ideas Previas, ya que éstas son la base para la construcción del conocimiento, 

dichas ideas no siempre son correctas, sin embargo según Martí (2000) aunque 

las ideas de los aprendices sobre un concepto científico sean erróneas, permiten 

al docente aproximarse a la representación del conocimiento que en cada 

momento tiene el estudiante. 

"Las concepciones de los alumnos dejan de verse meramente como un 

"error" para entenderse como el paso en el que se encuentra el alumno en 

la construcción de nuevos saberes. Desde esta perspectiva, sus ideas no 

son algo desdeñable por incorrectas, sino una fuente privilegiada para el 

docente de información acerca del siguiente paso que debe dar en la 

enseñanza" (Martí , 2000, p. 34). 

La funcionalidad del constructivismo tiene perspectivas cognoscitivas, motivacional 

y de eficacia en el aprendizaje, ya que aporta una mejor integración cognoscitiva 

del conocimiento (Tolchinsky, 1997). Por lo tanto a continuación se presentan 
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algunas de las diversas teorías constructivistas relacionadas con educación, entre 

las cuales destacan las siguientes: 

Teorías constructivistas 

Teoría Psicogenética de Piaget 

La teoría Psicogenética postula que cuando los niños al pasar por las diferentes 

etapas para madurar física e intelectualmente, van alcanzando potencialidades 

más complejas que les permiten acceder a un nivel mayor y más complejo de 

razonamiento. La madurez que el niño va adquiriendo es importante, pues de 

manera tiene la oportunidad de ser un constructor activo de sus conocimientos, lo 

cual propicia que sus estructuras cognoscitivas se modifiquen volviéndose 

estructuradas y complejas. 

Para que el individuo pueda construir su conocimiento debe interactuar con los 

objetos que están en su medio, ya que la interacción entre sujeto y objeto es 

determinante para que exista conocimiento. Acerca de lo anterior Piaget llamó 

esquemas a unidades de conocimiento que los niños desarrollan a través del 

proceso de adaptación, otorgándole importancia a la actividad física para el 

desarrollo de estos sistemas mentales del conocimiento y menciona que el 

individuo se adapta mediante la asimilación y la acomodación (Santrock, 2006). La 

asimilación se produce cuando los individuos incorporan nueva información a su 

conocimiento existente. Asimilar algo significa responder a ello y se define en 

términos de esquemas de asimilación. La acomodación ocurre cuando los 

individuos ajustan la nueva información. 

Cuando se emplea un esquema puede ser necesario cambiarlo para ajustarlo a 

las particularidades de la nueva situación, es decir, la acomodación es la 

15 



Capítulo 1. Antecedentes 

Antecedentes teóricos 

adecuación de un esquema general a una situación concreta o bien puede 

suponer la creación de uno nuevo. Estos dos procesos son fundamentales para la 

construcción cognoscitiva del individuo. La asimilación es la modificación de las 

observaciones para ajustarlas a modelos (esquemas) y la acomodación es la 

modificación de esos modelos internos para adecuarlos a las observaciones 

(Koplowitz, 1981). 

Pero estos dos procesos (de asimilación y acomodación) si bien se dan en todas 

las personas, no todas estructuran el conocimiento de igual manera y esto puede 

ser por la edad y características propias de cada individuo. 

La teoría de Piaget sustenta las etapas en las que se va desarrollando el 

conocimiento de una forma progresiva y acumulativa, de esta forma se va 

construyendo el conocimiento, en las estructuras cognitivas de los individuos. 

Para Piaget la maduración no es la causa de la aparición de un esquema, sino que 

únicamente permite que se desarrolle. Un factor para que esto ocurra es la 

equilibración, ésta explica la manera en que los niños pasan de una etapa de 

pensamiento a la siguiente. La equilibración proporciona la autorregulación que 

permite a la inteligencia se desarrolle adaptándose a los cambios internos y 

externos. 

Piaget emplea las estructuras del conocimiento para describir el aspecto 

constructivo del mismo. Necesita un instrumento que le permitirá comparar las 

propiedades de parte del entorno que rodea al individuo, con las propiedades del 

conocimiento que la persona tiene de ese mismo entorno, esta comparación 

puede efectuarse gracias a la utilización del concepto de estructura o esquema. 

Considera el conocimiento no como una copia pasiva y exacta de la realidad, más 

bien como una construcción basada en las propias estructuras del conocimiento. 

Para estudiar el conocimiento humano no basta estudiar las propiedades de lo que 
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se conoce, sino que deben estudiarse las estructuras mediante las cuales se 

conoce. 

A lo largo de las etapas se alcanzan logros afectivos, intelectuales y psicomotores. 

Estos logros son acumulativos, es decir, los logros que se alcanzan en una etapa, 

están presentes en las siguientes y así sucesivamente. El desarrollo de estas 

etapas debe de ser continuo y los avances que van alcanzando los niños se 

reflejan en ámbitos tales como: el intelectual, el emocional, social y en sus 

habilidades del lenguaje. 

Es importante mencionar que estas etapas, presentan de manera general como 

se da el desarrollo, en los niños, pero es necesario recordar, que cada individuo 

tiene sus peculiaridades y que también el medio en el que un niño se desenvuelve 

así como las oportunidades con las que cuenta, serán determinantes en el 

desarrollo de las etapas, pues tal vez, haya niños que no alcancen las 

características propias de cada etapa, en la edad en que están indicadas, pero es 

posible que las adquieran antes o después. 

17 



Capítulo 1. Antecedentes 

Antecedentes teóricos 

En la siguiente tabla se presentan las etapas de desarrollo y sus características 

las cuales fueron descritas por Piaget 

Preoperacional 2 a 7 años 

Operaciones formales 11 a edad 
adulta 

Transición de los esquemas prácticos a las 

representaciones. Manejo frecuente de los símbolos. 
Uso frecuente de creencias subjetivas: animismo, 
realismo y artificialismo .Dificultad para resolver 

tareas lógico-matemáticas. 

Mayor o . ·.·· , . > .. n de l~s creencias Progresivo 
.. dominio de Íastcfrea operacionales concretas 

(seri~cíó'hié::iaslficación y otras similares) 

Capacidad para formular y comprender hipótesis y 
aislar variables. Formato representacional y no solo 

real o concreto. Consideración de todas las 
posibilidades de relación entre efectos y cusas. 

Utilización de una cuantificación relativamente 
complejas) proporción, probabilidad y otras similares) 

(Tomado de Carretero, 2009, p.41) 

En los diferentes niveles escolares, la educación debe centrarse en ayudar y 

facilitar a los niños los espacios y las condiciones adecuadas, para que alcancen 

lo que se espera de ellos en cada etapa. Sobre esto, "Piaget llego a las siguientes 

conclusiones sobre la educación infantil": 
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• Los niños juegan un papel activo en su propio desarrollo cognoscitivo. 

• Las actividades físicas y mentales son importantes para el desarrollo 

cognoscitivo. 

• Las experiencias constituyen los materiales primarios necesarios para 

desarrollar las estructuras mentales. 

• Los niños se desarrollan cognoscitivamente a través de la interacción e 

integración con el entorno. 

• El desarrollo es un proceso continuo. 

Así mismo (Morrison, 2005, p. 99) señala que: "El desarrollo resulta de la 

maduración y las operaciones o interacciones entre los niños y los entornos físicos 

y sociales". 

Teoría Socio-Cultural 

A diferencia de Piaget quien en su teoría sostiene que el conocimiento se obtiene 

a partir del desarrollo y la maduración de estructuras cognitivas que se da desde 

el interior del individuo y después se exterioriza, para Vygotsky el conocimiento 

comienza a desarrollarse a partir de lo exterior. Vygotsky consideraba que el 

desarrollo del niño era inseparable de las actividades sociales y culturales. Es 

decir, para el desarrollo de la memoria, la atención y el razonamiento, implicaba 

hacer uso de la cultura y el medio social como agentes imprescindibles, para que 

el sujeto pueda construir el conocimiento que después interiorizará. Al respecto 

Morrison (2005, p.99) menciona: "La teoría de Vygotsky sobre el desarrollo es 

particularmente útil para describir el desarrollo mental, lingüístico y social de los 

niños". 
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Para Vigotsky, los Procesos Psicológicos Superiores (PPS) se originan en la vida 

social , en la participación del sujeto en actividades compartidas con otros. Es 

decir, la teoría propone analizar el desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores a partir de la internalización de prácticas sociales específicas. El 

desarrollo es visto como un proceso culturalmente organizado. 

La constitución de los PPS requiere de la existencia de mecanismos y procesos 

psicológicos que permitan el dominio progresivo de los instrumentos culturales y la 

regulación del propio comportamiento. La interiorización se refiere a la 

reorganización interior de una operación psicológica puesta en juego en el medio 

social y ligada a la línea cultural de desarrollo. Los procesos de interiorización 

aparecen descritos en la obra de Vigotsky en la "ley genética general del 

desarrollo cultural'', ésta consiste en que en el desarrollo cultural del niño toda 

función aparece a nivel social (interpsicológica) y después en el interior del niño 

(intrapsicológica). Todas las funciones psicológicas se desarrollan y reconstruyen 

como resultado de las relaciones entre seres humanos (Baquero, 1999). 

Vygotsky no deja de lado el desarrollo, ya que ambos se relacionan de forma 

dialéctica, es decir, ambos interactúan de forma que, si uno avanza, afecta al otro, 

y si se estanca entonces también tendrá efectos sobre el otro, por lo tanto, estos 

dos conceptos no son excluyentes, si hay desarrollo, hay aprendizaje y si hay 

aprendizaje, también hay desarrollo. 

Uno de los elementos principales en el pensamiento Vygotskyano, es el lenguaje 

como medio para tener acceso a la cultura, el lenguaje comienza por ser social, la 

función inicial es comunicar, es un medio de expresión y de comprensión . Éste se 

desarrolla desde fuera hacia adentro, es decir el niño primero interactúa con 

agentes socializadores, principalmente con la familia nuclear, ellos aprenden el 

lenguaje propio de su cultura y posteriormente, lo interiorizan, es por ello que el 

lenguaje para Vygotsky se adquiere en contextos sociales específicos. 

20 



Capítulo 1. Antecedentes 

Antecedentes teóricos 
···--·-------------------··--·-····-·-·-···- ·····--·----------·-·--------···--·--·-----

Wertsch (citado en Baquero, 1999) describe a los procesos de interiorización 

según ciertos rasgos básicos: 

• La interiorización no es un proceso de copia de la realidad externa, debe 

entenderse como creadora de conciencia . 

• La realidad externa es de naturaleza social-transaccional. 

• El mecanismo específico de funcionamiento es el dominio de las formas 

semióticas externas. 

• El plano interno de la conciencia resulta, así, de naturaleza cuasi-social. 

En la teoría Socio-cultural, se plantea la Zona de Desarrollo Próximo, ésta se 

refiere a la ayuda que proporcionan los demás en el proceso individual de 

aprendizaje. Vigotsky la describe como la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, terminado por la capacidad de resolver fndependientemente un 

problema y el nivel de desarrollo potencial , determinado a través de la resolución 

de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz, es decir, "con ayuda de los adultos o de compañeros mayores, los 

niños se desarrollan al participar en actividades que rebasen un poco su 

competencia, Vygotsky recalco que es necesario conocer ambos niveles para 

entender por completo el desarrollo cognoscitivo del niño y diseñar la instrucción 

adecuada para él" (Craig, 2001, p.152). 

Mario Carretero (2009, pp.29) dice que "este concepto de Zona de Desarrollo 

Próximo implica una visión totalmente renovadora de muchos supuestos de la 

investigación psicológica y de la enseñanza, puesto que parte de la idea de que lo 

que un individuo puede aprender no solo depende de su actividad individua/''. 

Otro concepto importante del que habla Vygotsky es "la intersubjetividad, se 

refiere a la idea de que los individuos llegan a una tarea, problema o conversación 

con sus propias formas subjetivas de darle sentido. Si entonces los individuos 
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discuten sus distintos tipos de vista, el entendimiento compartido podrá alcanzarse 

(Morrison, 2005, p.100). 

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

De acuerdo con Ausubel (2000, p.122) "El aprendizaje significativo supone la 

adquisición de nuevos significados, la aparición de nuevos significados en el 

estudiante refleja la ejecución y la finalización previas de un proceso de 

aprendizaje significativo". 

Este tipo de aprendizaje supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se 

aprende, a partir de conocimientos ya existentes, mediante la construcción de 

significados y atribución de sentidos. 

La construcción de significados y la atribución de sentido son producto de una 

intensa actividad mental constructiva. La construcción de significado es aquel 

proceso en donde se realizan conexiones entre las experiencias previas del 

aprendiz y el contenido curricular o el nuevo conocimiento, en el cual los 

significados se incorporan a la estructura cognitiva. 

Mientras que la atribución de sentido es la relación de los contenidos de 

aprendizaje con lo que es relevante para el aprendiz, es decir, todos aquellos 

intereses y motivos que forman parte de su proyecto de vida, caracterizándose 

también por la disposición favorable del aprendiz dándole un sentido a lo que 

aprende. 

Por otro, lado es importante mencionar que estos dos conceptos están 

sumamente ligados ya que no podemos dar significado a algo que en nuestras 

estructuras cognitivas no tiene sentido. Para ello el docente juega un papel 

importante como guía en la construcción de significados y atribución de sentidos, 
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otorgando al aprendiz las ayudas necesarias para que éste vaya construyendo su 

conocimiento, el cual entre más complejo sea requiere de mayor ayuda del 

docente. 

El aprendizaje significativo se refiere a la adquisición de conocimiento de tal forma 

que éstos sean perdurables para el alumno. Para que ello ocurra se debe 

considerar lo siguiente: 

• Que el aprendiz pueda relacionar los conceptos nuevos con el conocimiento 

previo que tiene en sus estructuras cognoscitivas y relacionarlo con el ya 

existente y así formar nuevas y más completas concepciones acerca de 

algún concepto. 

• Que la información o aprendizaje tenga significancia par el alumno, es decir, 

que pueda relacionar lo que aprende con conceptos disponibles en su 

cotidianidad. 

La importancia de las ideas previas juega un papel importante en la construcción 

de conocimiento y en la teoría del aprendizaje significativo, éstas tienen gran 

relevancia pues de ellas parte la construcción de nuevos conocimientos. Para 

conocer las ideas previas que los alumnos tienen, es necesario hacer 

evaluaciones diagnosticas, en las cuales se pongan de manifiesto estos 

conocimientos. Es necesario saber con qué conocimientos previos de un tema 

especifico cuenta el aprendiz, para que al introducir los nuevos, éstos logren crear 

un conflicto cognitivo en las estructuras de conocimiento del alumno y pueda 

reacomodar la información en estas mismas estructuras y así es como el alumno 

construye su conocimiento. 

El aprendizaje significativo se logra cuando al alumno se le proporcionan 

herramientas para poder ser partícipe en la construcción de su conocimiento, 

algunas de estas herramientas que ocupa el aprendizaje significativo son las 
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estrategias de aprendizaje, con las cuales el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se facilita, puesto que es por medio de estas, que al alumno se le involucra como 

partícipe activo en el proceso de enseñanza. 

Algunas de las características del Aprendizaje Significativo se presentan en el 

siguiente esquema: 

Es intercultural 
Cada participante tiene 
las mismas oportunidades 

experiencias y formas "" 
de aportar sus / 

de entender la realidad ~ 

Es activo 
Se aprende mejor y más 

rápido a través de la 
actividad 

Es cooperativo 
La cooperación crea 

mejores condiciones de 
trabajo y avance, 

además, permite el 
desarrollo de las 

capacidades 
cognoscitivas 

'-----~ 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Es un fenómeno Social 
Las persona aprenden 
en comunidad a través 

de las actividades 
cotidianas que realizan 

Es Situado 
Las situaciones reales 
sirven de base para la 

construcción del 
conocimiento 

Es un proceso interno, 
activo y personal. 
Los conocimientos 

nuevos se engarzan a 
los previos, depende de 

la participación del 
sujeto y cada quien 

atribuye significado a lo 
que aprende, de 

acuerdo a sus 
conocimientos 

(Tomado de Calero, 2008 p.121) 
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Principios Constructivistas que Sustentan el Aprendizaje 

El constructivismo coincide con la base de todos los movimientos de renovación 

educativa de los últimos años ya que considera al alumno como centro de la 

enseñanza y como sujeto activo en la adquisición del conocimiento, asimismo se 

potencian sus capacidades de pensamiento y aprendizaje. Además de posibilitar 

una mejor integración cognoscitiva del conocimiento, y propiciar una mayor 

eficacia del aprendizaje, cuando se orienta hacia una elaboración y pensamiento 

productivo (Tolchinsky, 1997). 

Algunas estrategias que ocupa el enfoque constructivista para que el alumno 

pueda ser constructor de su conocimiento incluyen (Mata, 2008): 

• Los niños y las niñas son participes activos en la construcción de su 

conocimiento. Asimismo deben de ser aprendices dinámicos y no pasivos, 

es decir, debe tener un involucramiento directo con el objeto de 

conocimiento. 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje parte de los conocimientos previos de 

las inquietudes de niños y niñas. Por lo tanto las actividades escolares 

deben comenzarse explorando lo que el niño/niña conoce al respeto y debe 

compartirlo con los demás, esto favorece la atención y disposición del 

grupo. 

• Es necesario que el conocimiento se de en socialización para que se 

comparta, intercambie, modifique y genere nuevos conocimientos y 

alcanzar otros niveles. 
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• El aprendizaje ocurre mejor cuando el alumno siente un cl ima de apoyo 

social y emocional. Por ello el maestro debe crear un lazo de confianza y 

fomente la autonomía de los niños y niñas. 

• La organización de los espacios escolares es uno de los elementos 

fundamentales que potencia el aprendizaje del alumno/alumna. Los salones 

y espacios deben de convertirse en sedes de aprendizaje, por lo cual el 

maestro debe de elaborar materiales interesantes y que los niños puedan 

utilizarlos de manera autónoma. 

Plan de Estudios y Reformas de la Secretaria de Educación Pública para 
Educación Básica 

Plan de Estudios 2009 para la Educación Básica 

En México los niveles educativos son cada vez más demandantes en cuanto a la 

participación de la sociedad y sus problemas de carácter práctico, es por ello que 

el Plan de Estudios para la Educación Básica (2009), pretende que las asignaturas 

que comprenden el plan curricular, muestren una integración entre los contenidos 

de las asignaturas y los enfoques. Éstos se han organizado de forma vertical y 

horizontal , en un esquema que permite apreciar la secuenciación entre estos. 

• Los campos formativos de la educación básica son: 

•Lenguaje y comunicación 

•Pensamiento matemático 

•Exploración y comprensión del mundo natural y social 

•Desarrollo personal y para la convivencia. 
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Organizados en el currículum de Educación Básica (Ver anexo 1) 

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad es una asignatura que se cursa en los 

primeros dos grados de la primaria y comprende contenidos de las asignaturas 

Ciencias Naturales, Historia y Geografía, así como contenidos del campo de la 

tecnología. 

Estudio de la Entidad donde Vivo es una asignatura que se cursa en tercer grado 

de primaria y comprende contenidos de las asignaturas Geografía e Historia, así 

como contenidos del campo de la tecnología. 

Los campos formativos Desarrollo personal y social y Expresión y apreciación 

artística 1 tienen vínculos formativos con las asignaturas Ciencias Naturales, 

Historia y Geografía, aunque por criterios de esquematización se encuentran 

ubicadas como antecedentes de las asignaturas Formación Cívica y Ética, 

Educación Física y Educación Artística, con las cuales también mantienen 

estrecha vinculación. 

Todas las asignaturas del mapa curricular de educación básica comparten de 

manera transversal una serie de temas y propuestas didácticas orientadas para 

brindar y desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para su 

formación personal, social, científica, ciudadana y artística. 

En cuanto al perfil de egreso de la Educación Básica, en conjunto con el proceso 

de articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria), busca un 

conjunto de rasgos que los estudiantes deberán mostrar al término de la 

educación básica, como garantía de que podrán desenvolverse en cualquier 

ámbito. Dichos rasgos son el resultado de una formación que destaca la 

necesidad de desarrollar competencias para la vida, que además de 

conocimientos y habilidades incluyen actitudes y valores para enfrentar con éxito 

diversas tareas (Plan de estudios SEP, 2009). 
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El proceso de formación a lo largo de la escolaridad básica, busca que el alumno 

muestre los siguientes rasgos: 

a) Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee las 

herramientas básicas para comunicarse en una lengua adicional. 

b) Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula 

preguntas, emite juicios, propone soluciones y toma decisiones. Valora los 

razonamientos y la evidencia proporcionada por otros y puede modificar, en 

consecuencia, los propios puntos de vista. 

c) Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de 

diversas fuentes. 

d) Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y 

naturales para tomar decisiones individuales o colectivas, en función del 

bien común. 

e) Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida 

democrática, actúa en pugna por la responsabilidad social y el apego a la 

ley. 

f) Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia 

en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística. 

g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; 

sabe trabajar en equipo; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de 

capacidades en los otros, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos 

personales o colectivos. 
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h) Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como 

condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. 

i) Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance, como medios para 

comunicarse, obtener información y construir conocimiento. 

j) Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética 

y es capaz de expresarse artísticamente. 

k) Fortalecer las actitudes asociadas con la actividad científica y favorezcan 

valores útiles para el desarrollo personal y el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales. 

El perfil de egreso tiene vinculación con el trabajo de este proyecto, ya que se 

espera que los niños y niñas tengan conocimiento de que las ciencias poseen 

relación con la vida diaria. Asimismo, desarrollen las competencias necesarias 

para la identificación de problemas, emitan juicios y puedan solucionarlos, 

haciendo uso de sus habilidades, valores, actitudes, y recursos tecnológicos para 

el cuidado personal y de la comunidad. 

Reforma Integral de Educación Básica 

Para una mayor eficiencia, articulación y continuidad entre los niveles que 

conforman la educación básica, la SEP, plantea la Reforma Integral de Educación 

Básica lo siguiente: 

• A partir de las reformas que se realizaron en educación preescolar (2004) y 

educación secundaria (2006), se establecieron las bases del perfil de egreso 

de la educación básica y las competencias para la vida. A fin de lograr la 
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articulación curricular del plan y los programas de estudio de educación 

primaria 2009, y se definieron los campos formativos así como las 

asignaturas que conforman el mapa curricular de la educación básica. 

En consecuencia, la ubicación de los campos formativos y las asignaturas se 

centra en sus principales vinculaciones y el desarrollo de las competencias que los 

alumnos deben adquirir y poner en práctica. 

Sonia Lavín en 1990 (citado en Garduño y Guerra, 2008) hace mención a las 

competencias y las define como un conjunto de habilidades, destrezas, 

conocimientos, actitudes y valores que califican a un ser humano para 

desenvolverse en los distintos dominios que determinan su vida. 

Lavín señala que la competencia implica "una capacidad de desempeño real" que 

se logra en tres ámbitos: "saber hacer". "saber decir" y "saber actuar" (Garduño y 

Guerra, 2008). 

Estas competencias están formadas por los siguientes factores : 

• Conocimientos y conceptos: implican la representación interna 

acerca de la realidad. 

• Intuiciones y percepciones: son las formas empíricas de explicarse el 

mundo. 

• Saberes y creencias: simbolizan construcciones sociales que se 

relacionan con diversas culturas. 

• Habilidades y destrezas: se refieren a saber hacer, a la ejecución 

práctica y al perfeccionamiento de la misma. 
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• Estrategias y procedimientos: integran los pasos y secuencias para 

resolver los problemas. 

• Actitudes y valores: denotan la disposición de ánimo ante personas y 

circunstancias por que las consideramos importantes. 

Dentro del campo formativo Exploración y Comprensión del Mundo Natural y 

Social está el enfoque de enseñanza para la formación científica básica la cual 

considera aspectos en los que privilegia el desarrollo de competencias al integrar 

conocimientos, habilidades y actitudes desde contextos que favorecen la relación 

de la ciencia con la tecnología y la sociedad. Los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, favorecen la autonomía del alumno en la construcción personal de 

conocimientos, así como el uso adecuado de recursos didácticos y estrategias . 

En cuanto al estudio de las Ciencias Naturales, la SEP (2009) tiene como 

propósitos para la Educación Básica, una formación científica para que los 

alumnos: 

• Desarrollen habilidades del pensamiento cientifico y sus niveles de 

representación e interpretación acerca de los fenómenos y procesos 

naturales. 

• Reconozcan la ciencia como actividad humana en permanente construcción 

cuyos productos son utilizados según la cultura y las necesidades de la 

sociedad. 

• Participen en el mejoramiento de la calidad de vida, con base en la 

búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas y en la toma de 

decisiones en beneficio de su salud y ambiente. 
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• Valoren críticamente el impacto de la ciencia y la tecnología en el ambiente, 

tanto natural como social y cultural. 

• Relacionen los conocimientos científicos con los de otras disciplinas para 

dar explicaciones a los fenómenos y procesos naturales, y aplicarlas en 

contextos y situaciones diversas. 

• Comprendan gradualmente los fenómenos naturales desde una perspectiva 

sistémica. 

Las Competencias a desarrollar en Ciencias Naturales para tercero y cuarto grado 

de primaria son: 

• Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva 

científica . Implica que adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes 

que les permitan comprender mejor los fenómenos naturales, y relacionar 

estos aprendizajes con la vida cotidiana, así como las capacidades para 

diseñar y realizar proyectos, utilizando términos científicos en diversos 

contextos y situaciones. 

Toma de decisiones favorables al ambiente y la salud orientadas a la 

cultura de la prevención. Se pretende que los alumnos participen en 

acciones que promuevan la salud, el conocimiento del funcionamiento 

integral del cuerpo humano y situaciones problemáticas socialmente 

relevantes aplicando sus conocimientos científicos y tecnológicos, para el 

mejoramiento de Ja calidad de vida. 

• Comprensión de los alcances y las limitaciones de la ciencia y la tecnología 

en diversos contextos. Se busca en los alumnos una valoración crítica del 

impacto de la ciencia y la tecnología en el ambiente, tanto natural como 

social y cultural ; relacionando los conocimientos científicos con Jos de otras 
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disciplinas para dar perspectivas explicativas, cuyos resultados son 

aprovechados según la cultura y las necesidades de la sociedad. 

Además de lo ya mencionado, Garduño y Guerra (2008) de manera alternativa, 

previa y complementaria al programa SEP, proponen un programa curricular a 

partir de ejes, los cuales son: 

• Comunicación 

• Aprender a aprender 

• Lógico-matemática 

• Actitudes y valores para la convivencia 

• Comprensión del medio natural, social y cultural 

Para que estas construcciones sean significativas en los alumnos es indispensable 

que el ejercicio docente parta de los intereses y conocimientos previos de los 

alumnos, por ello se reorganizaron las asignaturas del plan y programas de 

estudio de la educación primaria en ejes curriculares. 

El eje de Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural que a continuación se 

presenta, permite desarrollar estrategias para conocerse, valorar y vincularse con 

el medio natural y social en una relación de respeto y corresponsabilidad. Este eje 

recupera los conocimientos de Ciencias Naturales, Geografía, Historia y 

Educación Física (Ver anexo 1 ). 
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Tabla 1. Eje: Comprensión del Medio, Social y Cultural 

General 

Medio natural y sus relaciones con el ser 22 Ciclo 

humano 

1.-Reconoce la relación entre plantas y animales Analiza las principales funciones vitales 
como seres vivos y muestra interés por conocer su de las plantas y animales y comprende 
evolución y sus funciones vitales. algunas relaciones con su entorno. 

2-Reconoce las características de las capas de la Identifica las características y cambios 
tierra, explica su origen, cambio y evolución y del relieve de México y sabe qué hacer 
sabe cómo actuar en casos de desastre. en situaciones de desastre. 

3.-Analiza las propiedades del agua, su Sabe que el agua existe en todos lo seres 
distribución natural y artificial en el planeta, la vivos; reconoce las características del 
necesidad de usarla racionalmente, las agua potable y promueve su cuidado. 
consecuencias de desperdiciarla y su importancia 

para los seres vivos. 

4.-ldentifica algunas características del universo y Relaciona los movimientos de la tierra 
establece relaciones entre los movimientos de la con el clima y el paisaje. 
Tierra y sus efectos en el clima y el paisaje. 

5.-Advierte los efectos de la acción del hombre Identifica algunos efectos de la acción 
en el ambiente y actúa comprometidamente humana en el ambiente y realiza 
para mejorarlo. acciones para cuidarlo. 

6.-Reconoce que el clima y la ubicación Establece algunas relaciones entre las 
geográfica influyen en la cultura, el comercio, la diversas regiones del país, el clima, el 
economía y crecimiento de los pueblos. tipo de producción y la forma de vida. 

7.-Utiliza croquis, planos y mapas de su 
Localiza diversos elementos geográficos 

localidad, entidad, país, otros países y regiones y 

comprende los símbolos, la escala y la proyección. 
en mapas locales y nacionales. 
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General 
Alimentación, salud y cuidado de sí mismo 

1.-Conoce cómo es su cuerpo, las principales 
funciones que realiza y se cuida de manera 
permanente. 

2-ldentifica, acepta y sabe manejar sus 
cambios físicos, emocionales y sociales y los 
de los otros seres humanos 

3.-Reconocer la sexualidad como parte del 
desarrollo físico, afectivo y social de las 
personas. 

4.- Cuida su salud evitando enfermedades, 
adicciones y situaciones de riesgo y participa 
en campanas de prevención. 

5.- Reconoce y pone en práctica acciones 
para tener una alimentación equilibrada. 

6.-Domina su cuerpo para realizar 
diferentes tipos de movimiento con 
equilibrio y armonía en espacios diversos. 

General 

Explicación de la realidad social 
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2º Ciclo 

Aplica lo que sabe del funcionamiento de 
algunos aparatos y sistemas de su cuerpo 
para cuidarse 

Reconoce que al crecer, todas personas 
cambian en lo físico, en sus gustos y en lo que 
pueden hacer. 

Identifica a la adolescencia como una nueva 
etapa de cambios y responsabilidades en su 
vida. 

Muestra actitudes de cuidado a la salud y 

seguridad y sabe qué hacer cuando está 
enfermo. 

Identifica que las personas necesitan una 
dieta equilibrada para estar sanas. 

Realiza actividades de movimiento, equilibrio 
y desplazamiento con precisión para alcanzar 
fines específicos propios y colectivos. 

2° Ciclo 

1.-Se identifica como parte de una familia que tiene Se reconoce como parte de una 
una historia en común, que influye en su propia vida. familia con apellidos e historia 

comunes. 
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General 
2° ciclo 

Materia, energía y tecnología 

!.-Aplica diversos procedimientos para conocer Describe materiales y objetos por sus 
las características, los cambios de sustancias y características, usos y cambios. 

materiales para utilizarlos adecuadamente. 

2-Aplica sus conocimientos sobre la energía y el Reconoce los beneficios del uso de 

funcionamiento de aparatos para resolver aparatos y maquinas que utiliza, así 
situaciones cotidianas y aprovecharlas como el cuidado que debe tener en su 

racionalmente. manejo. 

3.-Reconoce y difunde los beneficios y Reconoce que el uso de herramientas y 

consecuencias del desarrollo de la tecnología de la tecnología facilitan el trabajo. 
la industria en la vida humana. 

4.-Utiliza los medios de comunicación a su Compara y valora la información que 
alcance y reconoce la influencia de la obtiene de algunos medios de 
comunicación y de información en la sociedad. comunicación y los utiliza. 

-(Tomado de Garduno y Guerra. 2008) 

El programa de trabajo de este informe consideró los propósitos de la SEP (2009) 

y la propuesta de Garduño y Guerra (2008), por la claridad que las autoras 

presentan y se trató de empatar ambas propuestas. 

Experiencias Similares 

En un estudio que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Red 

de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, da a conocer un artículo 

titulado "Actividades experimentales para la enseñanza de las Ciencias Naturales 

en Educación Básica", en éste se mencionan algunos de los problemas de las 

enseñanza de ciencias naturales y plantea que en la vida cotidiana es dificil 

reflexionar sobre los eventos que tiene que ver con las mismas. De igual forma se 

plantea una propuesta basada en la reflexión del uso de actividades 

experimentales para la enseñanza de las Ciencias Naturales (García y Calixto, 

1999). 
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Otro estudio es el Segundo estudio regional comparativo y explicativo (SERSE), el 

cuál plantea que tiene como propósito darle continuidad al primer estudio regional 

comparativo y explicativo (PERCE), y más claramente, tiene como propósito 

central conocer qué aprenden los estudiantes de educación primaria en las áreas 

de Matemática, Lengua y Ciencias Naturales. 

Al mismo tiempo, obtener mayor información sobre las dimensiones propias de la 

escuela, del aula y del contexto que ha contribuido a los aprendizajes alcanzados 

por los niños y niñas. Para esto fueron evaluados aproximadamente dos cientos 

mil estudiantes de 3065 escuelas pertenecientes a 10 países distintos de centro y 

Sudamérica, 100,753 estudiantes de 3º de primaria y 95,288 estudiantes de 6º de 

primaria. Los instrumentos utilizados por el SERCE fueron separados según el 

actor que se deseaba evaluar, para los alumnos, para los docentes y para los 

directores de las escuelas. 

Los resultados tanto por países como por todo el proyecto del SERCE nos arrojan 

propuestas que están dirigidas al cambio de la educación por una educación de 

calidad, en síntesis como lo menciona el artículo es posible obtener una 

concepción desarrolladora del pensamiento del estudiante a partir de la 

reestructuración del currículo y la enseñanza, siempre y cuando se: 

• Realice una selección del sistema de conocimientos y de habilidades 

intelectuales generales, específicas y prácticas consideradas esenciales 

como parte de la preparación básica para la vida de los escolares y su 

formación integral. 

• Introduzca estrategias, métodos y procedimientos didácticos que orienten a 

los docentes acerca de cómo establecer las relaciones necesarias entre 

enseñanza, aprendizaje y desarrollo, tres categorías fundamentales en la 

pedagogía y en la didáctica. 
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• Elabore una concepción didáctica de enseñanza, consecuente con los altos 

retos que impone el mundo de hoy en materia de educación, y en que se 

logre, con justicia y equidad, la formación multilateral de la personalidad de 

los escolares, sin que se pierdan sus potencialidades; y se les eduque para 

que puedan comprender la complejidad de este mundo y puedan participar 

de manera plena, consciente y activa en la sociedad donde viven. 

Estos fundamentos también se enriquecen con el enfoque de la escuela histórico

cultural de L. S. Vigotsky y todo el rico trabajo teórico-metodológico de sus 

colaboradores, así como de las aplicaciones creadoras de esta escuela en 

numerosas investigaciones realizadas por especialistas cubanos en la elaboración 

de currículos y montaje de concepciones y estrategias didácticas en diferentes 

niveles de enseñanza. Por otro lado está la Propuesta experimental de 

motivación aprendiendo a aprender jugando ciencias en la primaria, el cual tiene 

como referencia el marco o general de la Secretaría de Educación Pública, que 

expone las destrezas que se deben de fomentar en el alumno de primaria para la 

materia de Ciencia Naturales. El autor sugiere que la enseñanza de las Ciencias 

Naturales sea través de la elaboración de experimentos sencillos, en los que se 

realice una exploración de conocimientos previos del alumno haciendo preguntas 

especificas del tema, que se haga uso de material didáctico, de una hoja de 

registro del tema y de los experimentos que se hacen. Y sugiere que al final de 

cada sesión se puede hacer una evaluación sencilla. 

El autor propone que en las sesiones de prácticas, se fomente una pensamiento 

científico usando estrategias que ayuden los niños a inferir, dedicar, observar y 

acercarlos a material de laboratorio (Ramírez, 2007). 

En el campo de la enseñanza de la biología se han realizado trabajos como el de 

Paz (1999) llamado Una evaluación de la enseñanza de la Biología en la 

educación primaria, la cual va en función de la propuesta pedagógica 
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constructivista en la que el niño debe de ser constructor de su propia aprendizaje, 

pues éste no debe de ser transmitido por repetición, sino mas bien por 

experimentación. Esta propuesta se basa en teorías como la Psicogenética de 

Piaget y la del Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

Piaget dice que la inteligencia es el resultado de una integración del individuo con 

el medio, gracias a ello se produce por parte del individuo una asimilación de la 

realidad que conforma una interpretación de la misma. Por ello es necesario 

introducir al aprendiz en situaciones en la que pueda participar activamente en Ja 

construcción de su conocimiento, para que después Jo interiorice. Mientras que 

Ausubel, sustenta que el alumno debe de aprender de manera significativa, a 

través de Ja relación del conocimiento son sus experiencias previas, para que éste 

tenga verdadera relevancia en el alumno. 

En esta tesis se promueve el hacer uso adecuado del nuevo paradigma 

psicopedagógico constructivista para abordar los problemas relacionados a la 

enseñanza de las ciencias tomando en cuenta aspectos como: 

1.- Capacitar a los docentes para que sean facilitadores y mediadores del 

conocimiento, no transmisores por repetición de éste. 

2.- Modificar Jos contenidos curriculares para que estos abran espacio a que los 

alumnos puedan experimentar, crear, proponer y reflexionar sobre Jos contenidos 

de ciencia. 

3.- La evaluación periódica de que tan eficaces son las técnicas, actividades y 

materiales que se ocupan en la enseñanza. 

El autor concluye que los estudiantes adquieren un mejor y mayor aprendizaje e 

interés por la ciencias cuando se le permite interactuar con los conocimientos de 

manera activa. Cuando Jos alumnos participan en su propio aprendizaje éste se 
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les vuelve significativo, pues lo pueden relacionar con actividades sencillas de su 

vida cotidiana y este conocimiento es más duradero y de mayor calidad (Paz, 

1999). 

Otros materiales relacionados a la enseñanza de las Ciencias Naturales, son una 

diversidad de materiales a través de proyectos de ciencias, dirigidos al segundo 

ciclo de primaria, por mencionar algunos: 

• "365 experimentos sencillos para niños", el cual se pone en práctica la 

ciencia de un modo entretenido y divertido, utilizando materiales 

cotidianos, para que los niños y niñas conozcan diversos temas que 

fomentan el desarrollo de las habilidades del campo de las ciencias 

(Churchill, 2006). 

• "Science for fun Experiments" Es un libro que presenta experimentos 

científicos de forma sencilla y divertida, para que los niños puedan tener 

un acercamiento a la ciencia de forma interesante y novedosa, a través de 

estos experimentos los niños aprenden principios científicos, en temas 

como la energía, la luz, los colores, la electricidad, el magnetismo; y 

experimentos relacionados con el, mundo natural como las plantas o el 

espacio. A través de estos experimentos los niños tiene la oportunidad de 

ser constructores activos en su conocimiento del mundo científico (Gibson, 

1996). 
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Objetivos Fundamentales del Programa de Intervención 

El presente trabajo es una propuesta de intervención, en la cual se diseña, 

implementa y evalúa un programa por medio de prácticas de ciencias para niños y 

niñas del 3º y 4º grado de primaria, teniendo por objetivos: 

• Apoyar el proceso de desarrollo de competencias que marca la Secretaria 

de Educación Pública (2009), en el campo formativo: Exploración y 

comprensión del Mundo natural y Social. 

• Fomentar en los niños y niñas una apertura a la ciencia con la cual puedan 

dar una explicación a los conceptos y fenómenos a través del lenguaje 

propio. 

• Crear oportunidades para que los niño(as) puedan observar, vincular 

variables, plantear hipótesis, crear situaciones experimentales, encontrar 

soluciones por sí mismos a las situaciones dadas, comprobar, comunicar y 

reflexionar. Esto mediante prácticas de ciencias, fundamentadas en los 

principios constructivistas de la educación. 

Población 

La población está conformada por todos los niños de tercer y cuarto grado de 

primaria del Centro educativo Tenochtitlán siendo un total de 42 estudiantes, que 

en general son de clase media media y media alta y sus edades van de 8 a 1 O 

años. 
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• El grupo de 3º año estuvo conformado por 14 niñas y 11 niños. 

• El grupo de 4 º año estuvo conformado por 1 O niñas y 7 niños. 

Estos grados fueron elegidos para implementar el programa de intervención, 

porque en el tiempo que se realizo tal programa, aun no estaba vigente la reforma 

educativa para el segundo ciclo escolar, es decir tercer y cuarto grado, así que a 

pesar de que los programas de la SEP vigentes en esos momentos no 

contemplaban aspectos que generaran un aprendizaje más dinámico por parte de 

los niños, con el programa de intervención se buscó implementar actividades que 

permitieran su aprendizaje de manera significativa a través de actividades, 

dinámicas y estrategias psicoeducativas planeadas por las mediadoras. 

Cabe mencionar que dentro de los participantes del programa están incluidos 

niños y niñas con necesidades educativas especiales, en el grupo de tercero se 

encuentran: una niña con secuelas de parálisis cerebral y otra niña con síndrome 

de Down y en el grupo de cuarto un niño también con síndrome de Down. 

La población con la cual se trabajó, fue asignada por parte del Director de la 

institución en la que se desarrollo el programa de intervención, bajo la idea de 

introducirlos al programa por competencias al cual se incorporaron oficialmente en 

el siguiente ciclo escolar. 

Espacio de Trabajo 

Como se ha mencionado en los antecedentes contextuales {p. 8), el escenario 

dónde se realizó el programa de intervención fue el Centro Educativo Tenochtitlan, 

que comprende los niveles de maternal , preescolar y primaria. Los espacios 
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educativos tales como salones, bibliotecas, salón de movimiento y demás fueron 

usados para realizar las actividades. 

En especial los espacios en el que se desarrollaron las intervenciones del 

programa fueron los salones de clases de cada uno de los grupos, equipados con 

mesas y sillas apropiadas para la edad de los niños, los salones cuentan con cinco 

áreas (español, matemáticas, ciencias, arte y transformación) distribuidas 

alrededor del salón; además de contar con televisor, buena ventilación e 

iluminación. 

Además las dimensiones de los salones son muy adecuadas pues permiten: tener 

un buen manejo del grupo, que la organización para las prácticas fuera pequeños 

grupos de trabajo, esto gracias a la manera en que las mesas y sillas están 

distribuidas en cada uno de los salones y que las mediadoras pudieran estar a un 

nivel físico más cercano con los niños y niñas para brindar el apoyo necesario. 

También se utilizó el salón de usos múltiples, el cual cuenta con mesas, sillas y 

buena ventilación e iluminación. Este espacio se ocupó para sesiones que 

requerían mayor espacio para las actividades que así lo requirieron. 
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Fases de la intervención 

FASES ACTIVIDADES DESCRIPCION PERIODO 

1. Fase de Introducción al Observaciones para conocer las 
inducción ambiente de la instituciones y la dinámica escolar. 
La cual busco que escuela Se revisaron lecturas y seminarios 
las sustentantes se vinculados con los fundamentos teóricos Septiem-
integraran a la vida y metodológicos de la escuela, tales brea 
escolar y conocieran como: concepto de aprendizaje activo y Octubre 
los principios los principios constructivistas para el del2010 
educativos, aprendizaje. 
metodológicos y de 
organización que Revisión de los planes y programas de la 
fundamentan la Secretaria de Educación Pública 
práctica de la (programa escolar 2009 y la Reforma 
institución. Integral para la Educación Básica). 

lntearación v apoyo a un qrupo. 
2. Fase de Observación de Con el fin de observar sus actividades en 
evaluación los grupos de 3º el aula, asi como su forma de trabajo. Se 

y 4º grado, realizaron registros observacionales y 
dentro del aula anecdóticos. 
de clases. 

Elaboración de 
los instrumentos -Diseílo del formato de entrevista para la 
de evaluación evaluación de la disposición de los niílos 
inicial y niílas hacia las ciencias naturales. (ver Noviembre 

anexo 2) a 
Diciembre 

-Opinión docente respecto a la materia de del2010 
ciencias naturales. 
(ver anexo 3) 

-Evaluación de conocimientos generales 
sobre la materia de ciencias naturales. 
(ver anexo 4 y 5) 

Dichas evaluaciones fueron para 3º y 4º 
grado. 

Piloteo del 
instrumento de 
evaluación Se realizo la apl icación de los 

instrumentos de evaluación en una 
escuela primaria. Se evaluó a ambos 

Aplicación de grupos 3º y 4 º) con una muestra de tres 
los instrumentos niílos por cada grupo. 
de evaluación 

Se realizó la evaluación en grupos de 
cinco en cinco para los dos grupos. 
Se aplicó a las maestras de 3º y 4º el 
cuestionario de opinión docente. 
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FASES ACTIVIDADES DESCRIPCION PERIODO 

3.Fase Programación Se organizó 24 sesiones, dos veces por 
programación delas semana, con una duración de 45 a 60 

actividades que minutos para ambos grupos. Para el Enero 
se desarrollaron programa de intervención se consideró 2011 
a lo largo del los aspectos que marca la SEP para la 
programa de materia de ciencias naturales. 
intervención 

3. Fase de Las sesiones Se utilizo un formato para la planeación 
implementación estuvieron de cada una de las sesiones que incluye: 

organizadas de 
la siguiente 
forma: 

1.Etapa de 1. Consiste en abordar un tema, dar la 
inducción bienvenida a los niños y niñas, realizar 

una exploración de conocimientos previos 
y la explicación del tema. 

2.Etapa inicial 2. Se realiza una planeación y Febrero 
organización, se dan las instrucciones del 2011 a 
trabajo a realizar. Junio del 

2011 
3.Etapa media 3. Desarrollo de las actividades por medio 

de prácticas que desarrollen las 
competencias necesarias que tienen que 
ver con un pensamiento científico. 

4.Etapa final 4. Evaluación y reflexión del tema 
abordado. 

5.Etapa de 5. Momento de limpieza del salón y de los 
cierre materiales, se da la despedida a los niños 

v niñas. 
5.Fase de Se realizó la La evaluación consistió en recabar 
evaluación final evaluación evidencias sobre los logros que han 

formativa a dos obtenido los estudiantes a lo largo del 
niveles: programa. 

-Formales -Las evaluaciones se caracterizaron por Junio 2011 
ser planeadas, con una estructura, fecha a Julio del 
y un formato. 2011 

-Informales -Las evaluaciones informales consistieron 
en observaciones e interpretaciones 
hechas durante el programa, por medio 
de bitácoras de cada una de las sesiones, 
las cuales contienen un registro factual 
que fue interpretado a partir de 
impresiones, observaciones y generación 
de ideas. 
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Descripción del Programa 

El presente programa está fundamentado en los principios derivados de los 

enfoques constructivistas de enseñanza y aprendizaje, particularmente el enfoque 

Psicogenético de Jean Piaget, el sociocultural de Vigotsky, el aprendizaje 

significativo de Ausubel y en los programas de la SEP (2009) así como en la 

propuesta de Garduño y Guerra (2008). 

Las características del programa de intervención incluyen lo siguiente: 

• Tipo de plan: el programa de intervención se realizó como apoyo al 

curriculum escolar, de manera paralela para 3º y 4º año, retomando las 

competencias y contenidos establecidos por la SEP (2009) en el programa 

oficial vigente, para el Campo Formativo Exploración y Comprensión del 

Mundo Natural y Social. Cabe aclarar que el campo formativo antes 

mencionado abarca asignaturas tales como: Ciencias Naturales, Historia y 

Geografía, para fines de este programa solo se incluyen contenidos de 

Ciencias Naturales, ya que el interés de las sustentantes es trabajar en el 

área de las ciencias pues como se mencionó en la introducción del trabajo 

(p.1) una temprana y adecuada instrucción en ciencias puede resultar en 

una sociedad competitiva y a la vanguardia. 

• Duración: se implementó en un total de 26 sesiones con cada uno de los 

grupos de 3° y 4° grado de primaria. Las sesiones se realizaron dos veces 

por semana con cada grupo, con una duración de una hora. 

• Organización: Las competencias del campo formativo Exploración y 

comprensión del mundo natural y social se fomentaron por medio de 

actividades que se condujeron en un taller llamado La ciencia en tus manos 
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dichas actividades se planearon de igual manera para tercero y cuarto 

grado de primaria. 

La organización de las prácticas del taller siempre se realizó en grupos 

pequeños, integrado por 5 niños y niñas, pues de esta forma ellos podían 

interactuar entre sí y las mediadoras podían brindar una mejor atención a 

cada uno de los equipos. 

• Estructura general de las sesiones: 

1. Etapa de inducción: Las mediadoras establecen rapport con el grupo, 

para generar un ambiente favorable para el desarrollo de la sesión. Se da la 

bienvenida a los niños y niñas. Se presenta el nombre y el tema de la 

sesión. Se realiza por medio de discusiones guiadas y lluvia de ideas la 

activación de conocimientos previos, posteriormente se da la explicación 

del tema y resolución de dudas. 

2. Etapa inicial: Se indica y explica las actividades a realizar, se explica la 

planeación de la actividad, conformación y organización de grupos 

pequeños, las mediadoras dan la consigna de la actividad a desarrollar y se 

hace la repartición del material. 

3. Etapa media: Desarrollo de las actividades centradas en que los niños y 

niñas sean activos en cada una de las prácticas, al poder manipular, 

explorar, descubrir o inventar, para comunicar y reflexionar sobre los 

resultados. Se aclaran de dudas respecto al tema y la consigna. El papel 

de las mediadoras fue el monitoreo de los equipos haciendo uso de 

estrategias de apoyo verbal, no verbal y ambiental para observar, explicar, 

participar y preguntar acerca de la práctica e inducir a los niños(as) a la 

reflexión. 
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4. Etapa final: Momento de reflexión acerca del tema, se hacen y responden 

preguntas acerca de las actividades. Presentación de cada equipo frente al 

grupo sobre su trabajo, dependiendo de la planeación de las sesiones. Se 

comentan las dudas y conclusiones. 

5. Etapa del cierre: Momento donde se realiza la limpieza del salón y los 

materiales, se acomoda el mobiliario y se comenta el tema a tratar para las 

próximas sesiones, despedida por parte de las mediadoras al grupo. 

• Programación: la estructura del taller estuvo conformado por 20 temas, 

estos fueron elegidos por las mediadoras del eje temático del campo 

formativo Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social, el cual se 

presentó en el capítulo 1 y en la tabla 1, cabe destacar que sólo se 

eligieron temas relacionados con la materia de Ciencias Naturales. 

• Sesiones: La primera fue de rapport, las siguientes sesiones se dividieron 

en cuatro unidades temáticas con cinco sesiones cada una. Al final de cada 

unidad se realizó una evaluación formativa, y para el cierre del programa se 

aplico una evaluación final. 

• Actividades principales: En las sesiones se realizaron actividades acorde 

con los principios constructivistas de la enseñanza y aprendizaje, además 

se retomaron las propuestas curriculares del Programa educativo 

correspondiente al segundo ciclo escolar. Estas tuvieron como propósito 

fomentar el desarrollo de competencias del campo formativo: Exploración y 

comprensión del mundo natural y social, a través prácticas de ciencias en 

las que los niños(as) adquirieron conocimientos, habilidades y actitudes que 

les permitieron comprender mejor los fenómenos naturales y relacionar lo 

aprendido con su vida diaria, participar en el mejoramiento de su calidad de 

vida y valorar el impacto de la ciencia y la tecnología en el ambiente. 

49 



Capítulo 2. Programa de Intervención 

Las actividades que realizaron los niños y niñas en el taller La ciencia en 

tus manos se centraron en prácticas de ciencias naturales. Estas 

consintieron en hacer experimentos científicos apropiados para su edad, 

pero que pusieran la ciencia al alcance de ellos de manera concreta e 

innovadora, tuvieron la oportunidad de experimentar, manipular materiales, 

explicar, describir, formular sus propias hipótesis en las que predecían 

fenómenos o procesos naturales y estimular su creatividad para la 

construcción de materiales u objetos para comprender mejor los temas 

abordados. 

Las actividades del taller La ciencia en tus manos eran previamente 

diseñadas por las mediadoras de tal forma que los temas se abordaron por 

cuatro bloques, al finalizar cada uno de ellos, se realizo una evaluación 

formativa, para las dos últimas sesiones se les pidió a los niños realizar una 

práctica en la cual diseñaron y propusieron sus propios experimentos, 

eligieron desde que tema abordar, el nombre de su experimento, lo que 

querían demostrar con él, los materiales que debían ocupar, las posibles 

hipótesis, además de presentar y explicar su experimento ante todo el 

grupo (ver anexo 16 en las sesiones 22 y 23 ). 

Las mediadoras promovieron esta actividad para que de esta manera los 

niños y niñas mostraran los conocimientos, las habilidades y competencias 

que lograron desarrollar a lo largo del programa. 
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En el siguiente cuadro se presenta la organización general de las sesiones, el 

tema de cada una de ellas y las competencias que se trabajaron. Los temas y 

competencias fueron adaptadas por las mediadoras dependiendo de la actividad y 

el tiempo disponible para la sesión . Siguiendo las competencias descritas por la 

SEP que están descritas con mayor detalle en la tabla 1, del Capitulo 1. 

Sesión 
de 

Rapporl 

• Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva 

científica. 

• Toma de decisiones favorables al ambiente y la salud orientadas a la 

cultura de la prevención . 

• Comprensión de los alcances y las limitaciones de la ciencia y la tecnología 

en diversos contextos. 

Tabla de organización de las actividades para cada una de las 

sesiones del taller de ciencias naturales La ciencia en tus manos 

Tema: dar a conocer a los niños 
y niñas sobre los objetivos del 
taller La ciencia en tus manos. 

Actividad: dinámica de 
integración grupal 

ION, SALUD Y CUIDAD 

Competencia 

20 de Enero 
2011 

¿Cómo 
funciona 
mi cuerpo? 

... ·s' 
• Aplica lo que sabe del · · 

funcionamiento del sistema 
circulatorio y respiratorio 
para cuidar su cuerpo. 

• Poner en práctica lo 
que se sabe del 
funcionamiento del, 
sistema circulatorio · 
respiratorio para .·· 
cuidar' su salud. ' 

y relaciona sus 
conocimientos con la propia 
experiencia de lo que péJs 
en su cuerpo. 

• Crear éonciencia • 
acerca dela 
necesidad del 
cuidado de la salud 

• Definir y asimilar ·. 
cómo funciona el . . 
sistema circufoforio y • 
res iratorio · · 
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sesión Tema 

2 

"Los 
primeros 

3 auxilios" 

¿A dónde 
vala 
comida? 

Competencia 

onoce y pone en 
ctica acciones para tener 
alimentación 

uílibrada. 
plica sus conocimientos 

,relacionados con el 
funcionamiento del cuerpo 
humano a fin de promover 
una dieta equilibrada. . 

• Compara los alimentos que 
consume regularmente con 
"el plato del bien comer" 

·términos de una diet 
equílibrada. 

Cuida su salud evitando 
enfermedades, adicciones y 
situaciones de riesgo y 
participa en campañas de 
prevención. 
Aplica sus conocimientos 
relacionados con el 
funcionamiento del cuerpo 
humano a fin de promover 
acciones para la prevención 
de accidentes. 

• Aplica lo que sabe del 
funcionamiento del sistema 
digestivo, así como del 
cuidado de este para 
mantenimiento de'uncuer o 
saludable. 
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Identifica la 
necesidad 
una dieta · 
equílibrada 

• Practica accióne 
que permitan una 
alimentación 
equílibrada 

• Conoce los 
alimentos que 
forman parte de la 
pirámide nutricional 

Pone en práctica los 
primeros auxilios 
para el cuidado de si 
mismo 
Se responsabíliza del 
cuidado de sí mismo 
y tomar las acciones 
correspondientes en 
caso de un 
accidente 
Asimilar las acciones 
que se realizan en un 
accidente 

• Aplica lo que sabe 
del funcionamiento 
del sistema digestivo 
Se résponsabiliza del 
cuidado del cuerpo 
y llevar una 
alimentación sana 
para el buen 
funcionamiento del 
sistema digestivo 

• Define para qué y 
cómo funciona el 
sistema di estivo 

1 de 
Febrero 
de 
2011 

3de 
Febrero 
del 
2011 

J 
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7 "Conocien 
do el aire" 

Competencia 

Describe sustancias por sus 
características, usos y 
cambios. 

• Conoce los efectos del aire 
sobre los seres vivos. 

Capítulo 2. Programa de Intervención 

• Aplica en la vida 
cotidiana lo que se 
aprende acerca de 
la presión del aire 

• Reconoce los 
efectos de la presión 
del aire sobre los 
seres vivos 
Define la 

15de 
Febrero 
del 
20011 
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sesión 

10 

11 

¿Cómo se 
forman los 
mezclas? 

Competencia 

urpanos transformarrfos e 
io natural al obtener 

rec;.ursos para satisfacer 
necesidades. 

;, Explica algunas 
consecuencias del con 
de recvrsos· y la 
contaminación del 
aire y suelo; ,, 

Aplica procedimientos para 
conocer las características, 
los cambios de sustancias y 
mezclas. 

Aplica procedimiento~pci~cí 
onocer las características, 
· s cambios de sustancias y . 

mezclas. 
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Atributos de lo competencia 

Aplica lo que se' 
aprendé acer 
o~g~os de la · 
Ei8no1ogía 

Reconoce los 
efectos y beneficios 
del uso de la 
tecnología 

• Describe como los " 
seres humanos 
.transformamos el 
meoio Q?tural para 

/<. obtener recursos 
para satisfacer 
algunas necesidades 

• Aplica 
procedimientos para 
conocer las 
características de las 
diversas sustancias 
Fomenta una actitud 
favorable para 
aprender las 
características de las 
mezcla 
Describe las 
sustancias por sus 
características 

Aplica sus 
conocimientos sobre¡, 
las mezclas 

• Muestra uncí actitud 
favorablé para 
aprender las 
características de las 
mezclas 
Describe las 
sustancias por sus 
características 

24de 
Febrero 
del 
2011 

r·ae 
Morfo 
'del. 
201 .1*., 
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sesión Tema Atributos de la competencia Fecha 
Competencia 

UNIDAD 3 MEDIO NATURAL Y SUS RELACIONES CON EL SER HUMANO 

14 "Conocien 
dolos 
propiedad 
es del 
agua" 

• 

• 

• 

comiencen a ser consci 
de la imporfonc:::ia de 
recursos naturalés;, p 
equilibrio de bnaturalez 
pues los seres humanos 
interactúan con ella y ' 
reciben benefidos de la 

Desarrolla una relación 
responsable con los recursos 
naturales que hay en su 
medio. 
Conoce la importancia de 
estos en la vida del ser 
humano. 
Explica la importancia de 
cuidar la naturaleza 

• Conoce más del planet 
donde vive y sabe ace~ 
de las capas en las que · 
divide la tierra. 

• Aplica 
procedimientos I Marzo del 
qu!? le permitan 2011 
cu. ié:lar las plantas ··¡. 

• Valora las plantas 
como seres vivos y 1 

cuidar de ellas 
• Conoce los 

procesos básicos 
, qué ll~van a cabp 
'1as plantas ·· 

• Explica por medio 
de 
procedimientos 
las características 
del agua 

• Valora la 
importancia del 
agua para los 
seres vivos 
Conoce las 
características del 
agua y sus tres 
estados 

Elabora a través 
'". :c'·]ff de~una práctica 

' , '
0 ía's' ébpas de la 
tierra 

• Fomenta el interés 
por conocer 
nue.~tro planeta y 
cUI(:!Ór de este , 

lOde 
Marzo del 
2011 

15de 
Marzo del 
2011 
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16 

17 

18 

¡Tan 
deliciosa 
como una 
toronja! 

El clima 

• 

Identifica las características y 
cambios del relieve de 
México. 
Identifica las causas de 

Que analice la relación entre 
el clima y las actividades 
económicas y sociales 
propias de algunas regiones 
de la Republica Mexicana. 

Evaluación formativo 3 
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• 

Atributos de la 
com etencia 

• 

• 

A través de una 
actividad 
elaborar algo 
similar a las placas 
de la tierra 
Muestra una 

~~;i~~~ i~~~t:;s 1 
naturalés y como l 
estos repercuten l 
en la vida 
cotidiana 1 
Conoce las placas 
tectónicas que ! 
tiene relación con j 
nuestro país ¡ 

Elabora maquetas 
donde 
representen 
diversos climas 
Valora el privilegio 
de vivir en una 
país con tanta 
biodiversidad 
Conoce la 
relación del clima 
en las actividades 
delas 
poblaciones y 
conocer los 
diferentes climas 
en México. 

d 

e 
·Marzo del 
2011 

5 de Abril 
del 2011 

7 de Abril 
del2011 
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Sesión 

19 
¿Cómo me muevo? 

20 ¡Mira mi esqueleto! • 

21 Jugando con la luz 

Capítulo 2. Programa de Intervención 

Atributos de la 
Competencia 

UNIDAD COMPLEMENTARIA 

Relaciona el sistema 
nervioso. óseo y 
muscular con su 
propio cuerpo, para 
cuidarse de manera 
adecuada. 

nervioso, óseo y 
muscular con su 
propio cuerpo, para 
cuidarse de manera 
adecuada. 

Deduce algunas 
características de la 
luz a partir de su 
interacción con los 
objetos. 
Reconoce la 
aplicación de 
algunas 
características de la 
luz en diversos 
aparatos. 
Elabora 
conclusiones cerca 
del cambio en la 

• 

Pone en práctica 
lo que saben del 
funcionamiento 
del sistema 
muscular 
Crea conciencia 
de la necesidad 
de cuidar sus 
cuerpo 
Conoce cómo 
funciona el 
sistema muscular 

Pone en práctica 
lo que saben del 
funcionamiento 
del sistema 
muscular 
Crea conciencia 
de la necesida 
de cuidar s4 
cuerpo "'! 
Conocecó · 
funciona el 
sistema mus 

Aplica 
procedimientos 
para conocer 
como interactúa 
la luz con algunos 
objetos 
Reconoce la 
aplicación de 
algunas 
característica de 
la luz en la vida 
cotidiana 
Define los 
nombres de la 

Fecha 

! 
14 de Abril ¡ 
del 2011 1 

1 
1 

1 
1 
¡ 

1 

l 3 de l Mayo del 
2011 

12de 
Mayo del 
2011 
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22 ¡Planeando mi 
practica de 
Ciencia" 

3 

24 

25 

trayectoria de lo luz 
al reflejarse o 
refractarse en 
algunos materiales. 

Competencia 

• 

Planifico 
actividades que le 
permiten conocer, 
practicar, 
reflexionar y 
dominar 
habilidades poro lo 
estructuro de una 
práctica de 
ciencias y avance 
en su 
generalización para 
aplicarla en diversas 
situaciones. 

Planifico 
actividades que le 
permitan conocer, 
practicar, 
reflexionar dominar 
y habilidades para 
lo estructura de una 
práctica de 
ciencias y avaí)Cen 
en su 
generalización para 
aplicarlo en diversas 
situaciones. 

Evaluación formativa 
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trayectoria de lo 
luz 

Atributos de la 
competéncla 

Pone en práctica 
los conocimientos 
adquiridos a lo 
largo del 
programo 

• Fomenta las 
disposición a las 
ciencia 
Conoce los pasos 
básicos de un 
experimento 

• Aplica los 
procedimientos 
que se realizaron 
a lo largo del t 

• Muestra de 
manera 
éons.tructivo una 
apertura a la 
ciencia 
Muestra los 
procesos 
relacionados con 
el pensamiento 
científico que se 
intento propiciar a 
lo lar o.·del taller 

17de 
Mayo del 
2011 

i 31 de 
l Mayo del 
! 2011 
2de Junio 
del2011 
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• Papel y actividades de las sustentantes: El papel de las sustentantes 

como psicólogas educativas consistió en ser mediadoras, entendiendo esta 

como el conjunto de interacciones que realizan alumnos y docentes en el 

marco de una institución educativa con la finalidad de facilitar la adquisición 

de determinadas competencias, motivaciones, actitudes y cualidades que 

el aprendiz requiere para avanzar en su proceso formativo (Yuren, 2000). 

Como mediadoras el trabajo consistió en brindar los apoyos adecuados que 

facilitarán la adquisición del aprendizaje, tomando en cuenta los principios 

de la visión constructivista, que permiten al alumno ser autónomo en la 

construcción de su propio aprendizaje y que éste se base más en la 

práctica y experimentación que en la transmisión de conocimientos o 

aprendizaje solamente por repetición para lo cual es necesario desarrollar 

las siguientes estrategias de apoyo: 

1. La creación de un ambiente físico , es decir seleccionar y disposición de 

los materiales, la organización de los niños y niñas para que trabajen 

colaborativamente y que les permita involucrarse activamente en el proceso 

de aprendizaje. 

2. La creación de un apoyo verbal, en el cual se ayuda a los niños(as) a 

comunicar sus ideas, se escucha, dialoga y se cuestiona para reflexionar. 

Se promueve la participación de todos, observando su conducta y 

recabando evidencias de aprendizaje. 

3. La creación de un apoyo socio-emocional en el cual los niños y niñas se 

sientan en confianza de hacer y crear, este ambiente se construye a partir 

del dialogo, la motivación, el reconocimiento sobre su trabajo y al fomentar 

el trabajo colaborativo. 
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En cuanto a las estrategias psicoeducativas que las mediadoras retomaron 

para favorecer el aprendizaje de los contenidos destacan las siguientes: 

• Exploración de Conocimientos previos. La exploración de de 

conocimientos previos es una estrategia que permite conocer los saberes o 

concepciones que tienen los aprendices sobre determinado tema. 

Para una mejor mediación es necesario conocer que tanto saben los 

alumnos ya que es a partir de ello, se pueden organizar cuales son los 

conocimientos que necesitan concretados o que requieren una construcción 

desde niveles de aprendizaje básicos. 

En el programa de intervención desarrollado, la exploración de 

conocimientos previos se realizaba al inicio de cada sesión, a través de 

preguntas previamente semiestructuradas por las mediadoras, aunque 

sobre la marcha se formulaban preguntas dependiendo de los intereses que 

manifestaban los aprendices. Revisar anexos 

• Generar conflictos sociocognitivos entre los participantes. Los 

conflictos sociocognitivos se refieren a la presencia de puntos de vista 

divergentes entre los participantes de una tarea, estos puntos de vista 

pueden ser muy enriquecedores para los aprendices, sin embargo deben 

ser mediados, para lograr que verdaderamente se pueda construir un 

aprendizaje adecuado. 

En las sesiones esta estrategia se fomento al conformar grupos pequeños 

de trabajo en los cuales los participantes compartían sus puntos de vista 

acerca de un tema o cómo podían realizar alguna tarea que las mediadoras 

les solicitaban; el conflicto socio cognitivo se producía cuando las 

mediadoras pedían a cada uno de los integrantes del equipo sus opiniones 

y sugerencias y después se mediaba la situación para llegara a acuerdos 

que normalmente concretaban en un documento escrito por ejemplo las 

hojas de planeación de un experimento. 
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Por otro lado, resulta importante especificar que la mediación que realizaron las 

sustentantes hacia con los niños y niñas con necesidades educativas especiales, 

consistió en fomentar la inclusión de estos aprendices, al involucrarlos en el 

programa de intervención, es decir, ellos participaron en los mismos temas y 

actividades planeadas para el grupo en general. Sin embargo las estrategias de 

apoyo fueron más personalizadas y cercanas, en ocasiones las mediadoras 

después de dar una explicación para todo el grupo en general de cómo realizar 

alguna tarea, ellas hacían un acercamiento personalizado con los niños y niñas 

para explicarles de manera más sencilla y detallada las indicaciones, además se 

daba un ejemplo concreto de cómo debían realizarse ciertas tareas para ello las 

mediadoras lo hacían primero y después se les pedía a los niños(as) que lo 

realizaran y como apoyo adicional se le solicitaba a un miembro del equipo que 

apoyara el trabajo de sus compañeros(as). 

Materiales, Instrumentos y Recursos 

Para la implementación del programa, se utilizaron materiales, instrumentos y 

recursos que apoyaron el desarrollo del programa, en sus diferentes fases, estos 

se describen a continuación : 

Instrumentos 

• Se elaboró un cuestionario diagnóstico de evaluación con el propósito de 

conocer el nivel de aceptación por parte de los alumnos con respecto a la 

materia de ciencias naturales. Dicho cuestionario consta de diez ítems, dos 

de ellos son afirmaciones que tienen cinco posibilidades de repuesta tipo 

Likert y las ocho restantes son de tipo abiertas (Ver anexo 2). 
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• Cuestionario de opinión del Docente hacia las Ciencias Naturales. Este 

cuestionario consta de nueve preguntas con las cuales se busca conocer la 

opinión del maestro en cuanto a la motivación de sus alumnos en dicha 

materia, así como de los contenidos y libros de la SEP para ciencias 

naturales. De igual forma se pregunta del uso de materiales, espacios y 

tiempos que ocupa para la enseñanza de la materia (ver anexo 3). 

• Para la evaluación de los conocimientos generales de los escolares de tercer 

y cuarto grado, se ocupo una evaluación de 15 reactivos, nivel intermedio 

para ambos grupos, los cuales se obtuvieron a través del programa 

"Generador de exámenes" de la SEP, para la materia de Ciencias Naturales 

(Ver anexo 4 y 5 ). 

• Cuestionario para conocer la disposición de los niños hacia el programa. 

Este cuestionario consta de siete ítems, en su primera versión, de los cuales 

seis son afirmaciones que tienen cinco posibilidades de repuesta tipo Likert, 

y un ítem a manera de cuadro en el cual se deben completar tres 

afirmaciones, dicho cuestionario fue aplicado al intermedio del programa de 

intervención (Ver anexo 6). La segunda versión del cuestionario aplicado al 

final del programa, consta de once reactivos, de los cuales ocho son 

afirmaciones con cinco posibilidades de respuesta, dos preguntas abiertas y 

un cuadro con frases incompletas (Ver anexo 7). 

• Evaluaciones formativas y final. Constan de cuatro diferentes evaluaciones 

escritas tipo examen, para las cuatro unidades abordadas en el programa 

de intervención, la evaluación final consto de ocho preguntas abiertas en las 

cuales los niños y niñas debían describir la práctica que ellos mismo 

diseñaron y presentaron al final del taller. Las evaluaciones formativas 
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varían en cuanto el número de preguntas, sin embargo todas están basadas 

en el conocimiento temático aplicado en las situaciones de evaluación 

escrita (Ver anexos 8 al 12). 

• Ficha de Prácticas. Estos instrumentos se ocuparon para las sesiones 7, 8, 

10 y 11 del programa de intervención, con la finalidad de apoyar a los niños 

y niñas a identificar cuáles son los pasos básicos en la realización de un 

experimento, reflexionar y plasmar a manera de dibujo o comentario sus 

conclusiones sobre lo realizado en los experimentos de ciencia (Ver anexos 

12 al 15). 

• Bitácoras. Es un documento en el cual se anotaron las observaciones 

directas de lo que expresaron e hicieron los niños y niñas de la población, 

con dichas observaciones se buscó registrar los elementos que se 

consideraron relevantes para el proyecto (Ver anexo 16). 

Materiales 

Los materiales que se ocuparon para apoyar el proceso de enseñanza durante el 

programa de intervención, se pueden clasificar en dos categorías las cuales son: 

materiales didácticos y materiales educativos. 

• El material educativo es aquel que a partir de la interacción que el aprendiz 

hace con él al manipularlo se puede generar aprendizaje, específicamente 

para este proyecto algunos ejemplos de este material son: botellas de 

plástico, alfileres, imanes, etc. 
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• También se ocupó material didáctico, este tipo de material se refiera a aquel 

que es específicamente diseñado para ayudar a la construcción de 

conocimiento, algunos ejemplos de estos materiales y que se ocuparon en 

alunas de las sesiones son : esquemas de diferentes partes y sistemas del 

cuerpo humano, presentaciones electrónicas y videos. 

• Dependiendo de la planeación de las sesiones fue el material utilizado, éste 

va desde productos de origen animal, hasta presentaciones electrónicas. Un 

ejemplo de esto es el material ocupado en la sesión 19 en la que se 

utilizaron patas de pollo, como material de enseñanza, pues se pretendió 

que los aprendices entrarán en interacción con este material manipulando 

los tendones y dedos de las patas de pollo (para mayor referencia ver anexo 

16 en la sesión 19). 
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Los resultados generales obtenidos en este proyecto incluyen: 

• Evaluación diagnóstica del cuestionario sobre la percepción de los niños y 

niñas hacia las ciencias naturales. 

• Evaluación diagnóstica sobre conocimientos generales de los niños y niñas 

en la materia de ciencias naturales. 

• Evaluaciones intermedia y final de los cuestionarios de disposición de los 

niños y niñas al taller La ciencia en tus manos. 

• Evaluaciones de los exámenes formativos del taller La ciencia en tus 

manos. 

• Evaluación de las fichas de prácticas realizadas en las sesiones de 

intervención 7, 8, 10 y 11 . 

• Evaluación de los exámenes finales del taller La ciencia en tus manos. 

Perfil Diagnóstico de la Evaluación del Cuestionario sobre la percepción 

de los Niños y Niñas a las Ciencias Naturales 

Las siguientes figuras muestran los porcentajes de respuesta en el cuestionario de 

la Percepción que los niños y niñas tienen hacia las ciencias naturales al inicio del 

programa de intervención (Ver anexo 2). 

Para la evaluación de dicho cuestionario se tomaron en cuenta los siguientes 

ítems: 
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ítem 1. La materia de ciencias naturales me parece que es ... 

Ítem 2. Menciona cinco temas que se aprendan en la materia de ciencias 

naturales .. . 

ltem 3. Lo que más me agrada de las ciencias naturales es ... 

Ítem 6. Lo que más me desagrada de las ciencias naturales es ... 

ítem 5. Me parece que mi libro de ciencias naturales es ... 

% Percepción de los niños acerca de la ciencias naturales 

45 

40 

35 
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o ······· - ·····-···..,..······-----, 
Muyf<kil Fácil Regular Dificil Muy dificil 

Respuestas 

Figura 1. Porcentaje de las respuestas de los niños y niñas al ítem: "La materia de ciencias naturales me 
parece que es", en el cuestionario diagnóstico sobre su percepción general acerca de las ciencias naturales. 

En la Figura 1 se observa que el 69% de los niños y niñas antes de iniciar el 

programa de intervención, reportan que la materia de ciencias naturales les parece 

relativamente fácil. Mientras que solo un 5% la perciben con cierto grado de 

dificultad. 
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En cuanto a los temas que se aprenden en ciencias naturales: 

Categorias del ítem: 

% 
"Menciona cinco ternas que se aprendan en ciencias naturales" 

:: L 
40 [__ ______ _ 

30 

20 

10 

o ........ -· 
Alimentcición y cuidado Materia , energía y Medio natural y sus 

relaciones con e l ser de si mismo tecnología 
humano 

Respuestas 

Otros temas 

Figura-D -:-Porcentaje de-las respuestas- de los niños y niñas al ítem: "Menciona cinco temas que se aprendan 
en la materia de ciencias naturales ", en el cuestionario diagnóstico sobre su percepción general acerca de las 
ciencias naturales. 

Las respuestas dadas por lo niños( as) fueron agrupadas en cuatro categorías: 

1. Alimentación y cuidado de sí mismo 

2. Materia, energía y tecnología 

3. Medio natural y sus relaciones con el ser humano 

4. Otros temas 

Alimentación y cuidado de sí mismo 

Para esta categoría el 26% menciona temas como: huesos, cuerpo humano, 

esguinces, músculos, accidentes, alimentación, articulaciones, entre otros. 

Materia, energía y tecnología 

El 12% de los niños y niñas identifican temas como: experimentos con diferentes 

materiales, petróleo, revolver cosas, el movimiento, cambios de cosas entre otros. 

68 



Capítulo 3. Resultados 

Medio natural y sus relaciones con el ser humano 

El 50% de los niños(as) identifican temas que se agruparon en esta categoría, 

tales como: agua, animales, contaminación, plantas, aire, tierra, corteza terrestre, 

etcétera. 

Otros temas 

Para esta categoría el 11 % de los niños( as) identifican temas relacionados al 

trabajo escolar en la materia tales como: la dinámica que realizan, las 

conferencias, las lecturas, dibujar, escribir, su libro de ciencias naturales. 

Asimismo mencionan respuestas relacionadas con materias de geografía e 

historia, por ejemplo: los aztecas, los mexicas, el relieve, países, sistema solar, 

entre otros. 

Los niños y niñas reportan una serie de respuestas al ítem "Lo que más me 

agrada de las ciencias naturales es ... " éstas hacen referencia a los contenidos 

que aprenden en la materia de ciencias naturales, acciones que realizan, 

conducción por parte de la maestra y materiales que utilizan. 

l~~ 
.§; 

'<...,_<?5~ 

Categorías de la frecuencia de respuesta al ítenl: 
''Lo qLJe más rne agrada de las ciencias naturales es ... " 

20 ., .... .. ..... ....... .. ..... ... ............ ............ ............................... ........................... ................ .. .. ...... .......................... ... .... .......... .. ..... ..... .. .. ..... .. .. ................. ........................ ... .. .................................. .... ..... .......... ...... . 
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Contenidos Acciones Conducción por parte 
de ta profesora 

Categorías de 1as respuestas 

Materiales 

Figúra üi: ca!e96ifas deiafíecuenda de resi>Uestade 16s ni~os Y niñas a1 item: 'fo que más me agrada de 
las ciencias natura es .. •• en el cuestionario diagnostico sobre su percepción general acerca de las ciencias 
naturales. 
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Dichas respuestas se presentan en cuatro categorías: 

1. Contenidos 

2. Acciones 

3. Conducción por parte de la profesora 

4. Materiales 

Contenidos 

En la figura 1.2 se observa que la categoría de contenidos presenta una 

frecuencia de 18, como la más alta, dicha categoría incluye respuestas como: 

prehistoria, frutas, mezclas, plantas, naturaleza, animales, agua, temas nuevos y 

cuerpo humano. 

Acciones 

La categoría de acciones presenta una frecuencia de 14 puntos, esta incluye 

respuestas como: ejercicios del libro, actividades, recortar, dibujar, conferencias, 

uso práctico de la ciencia, hacer esqueletos. 

Conducción por parte de la profesora 

Encontramos una frecuencia se 11 puntos con respuestas como: divertida, 

interesante, carácter de la profesora, la profesora, aprender y todo lo referido a la 

clase. 

Materiales 

Es la que presenta la frecuencia más baja con 5 puntos y hace referencia al uso 

del libro de la materia de ciencias naturales. 

La siguiente figura presenta la frecuencia de respuestas de los niños y niñas sobre 

el ítem "Lo que más me desagrada de las ciencias naturales es" 
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En la figura se observa que la respuesta "nada les desagrada" de la materia tiene 

una frecuencia de 14 puntos, en contraste con respuestas de desagrado como: 

leer mucho, los experimentos, demasiada información, etc. Dichas respuestas 

fueron categorizadas de la siguiente forma: 

18 
16 
14 
12 
10 

8 

6 

4 
2 

o 

Categorías de la frecuencia de respuesta al ítem: 
"Lo que más me desagrada de fas ciencias naturales es ... " 

Diseños de las 
actividades 

..... , ............. ~ 
Gusto a las ciencias Baja disposicion a las Contenidos 

naturales ciencia naturales 

Categorías de las respuestas 

Figura 1.3. Categorías de la frecuencia de respuesta de los niños y niñas al ítem: "Lo que más me desagrada 
de las ciencias natura es", en el cuestionario diagnostico sobre su percepción general acerca de las ciencias 
naturales. 

Las respuestas dadas por lo niños(as) fueron agrupadas en cuatro categorías: 

1. Diseño de las actividades 

Es la que presenta la frecuencia más alta de respuesta de los niños y niña con 16 

puntos, ésta incluye: trabajo en el libro de ciencias naturales, tareas de la materia, 

información que se les proporciona para dicha materia, lecturas del libro de la 

SEP, y explicaciones por parte de la profesora. 

2. Gusto a las ciencias naturales 

Hace referencia a la respuesta: "nada les desagrada", en la cual los niños y niñas 

reporta que no existe ningún aspecto de desagrado hacia la materia. 
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3. Baja disposición a las ciencias naturales 

Los niños y niñas reportan respuestas que incluyen: nos regañan, no pongo 

atención, no sé, no me gusta la materia, no aprendo, no me gusta escribir. 

4. Contenidos 

Con la frecuencia más baja de 3 puntos, la cual incluye las respuestas como: los 

experimentos que hacemos y el tema de contaminación. 

Los resultados del cuestionario diagnóstico sobre la percepción de los niños y 

niñas hacia la materia de ciencias naturales muestran que perciben a la materia 

como fácil, tienen agrado por: los experimentos que realizan, los contenidos y la 

conducción por parte de la profesora. 

En cuanto a lo que no les gusta sobre la materia se observó que son muy pocos 

los niños a quienes la materia les desagrada. 

Aunado a este cuestionario se entrevistó a las profesoras de 3° y 4° (ver anexo 3) 

para conocer su impresión acerca de cómo los niños(as) percibían la materia y 

cómo realizaban las actividades. En relación con la entrevista a las profesoras 

ellas reportaron que los niños(as) se interesan cuando se trabaja con materiales y 

en la realización de los experimentos y observan un buen desempeño en general. 

En cuanto a las dificultades para trabajar la materia las profesoras comentan que 

los niños(as) muestran disgusto sobre las tareas y lecturas del libro de la SEP de 

ciencias naturales. 
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Evaluación Diagnóstica sobre Conocimientos Generales de los Niños y 

Niñas en la Materia de Ciencias Naturales 

Los resultados de la evaluación diagnóstica extraída del Generador de exámenes 

de la SEP mostraron un nivel muy bajo, ya que el promedio general para ambos 

grupos se sitúa en una calificación de menos de 5 puntos. Es decir para 3° año el 

promedio fue de 4.37 y para 4° año de 4.5 

Evaluación Intermedia y Final de los Cuestionarios de Disposición de los 

Niños y Niñas hacia al Taller 

Las siguientes figuras muestran los porcentajes obtenidos por los niños(as) en los 

cuestionarios de disposición al taller La ciencia en tus manos (ver anexo 5 y 5.1) 

que se realizaron al intermedio y al final de la intervención. 

Cabe mencionar que el cuestionario aplicado al final de la intervención tuvo 

algunas modificaciones en relación al cuestionario aplicado al intermedio del 

programa. 
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Porcentaje de las respuestas al Ítem: 
"Lo que rnós me ha gustado de la s sesiones e s .. . " 

Efectos de la 
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Diseño d e las 
actividades 

Conducción por Organización del 
parte de las grupo 
mediadoras 

Categorías de las respuestas 

Figura 2. Porcentaje de las respuestas de los niños y niñas al ítem "Lo que más me ha gustado de las 
sesiones es ... ", en el cuestionario intermedio de disposición hacia el taller. 
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Las respuestas dadas por lo niños(as) fueron agrupadas en cuatro categorías: 

1. Efectos de la sesión 

El 45% de los niños(as) reportan respuestas tales como: la diversión de las 

sesiones de intervención, aprender y que se podían expresar libremente. 

2. Diseño de las actividades 

El 27% de los niños(as) reportan respuestas para esta categoría tales como: el 

gusto por las actividades planeadas para las sesiones, las sesiones de 

intervención eran interesantes, los experimentos y "el pollo", esta respuesta hace 

referencia a la sesión en la que se revisó el sistema digestivo, en la cual se trabajó 

con un pollo entero que los niños(as) manipularon para conocer los órganos 

encargados de la digestión. 

3. Conducción por parte de las mediadoras 

Se observa un 14% de agrado por parte de los niños(as), que incluye respuestas 

como: que las explicaciones que daban las mediadoras eran claras y la 

convivencia entre mediadoras y los niños(as). 

4. Organización del grupo 

Con un 14% de respuestas incluye: el trabajo en equipo y la duración de las 

sesiones. 

La figura de porcentaje de respuesta sobre la disposición que muestran los niños y 

niñas hacia el taller, aplicado al intermedio de la intervención es la siguiente: 
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Porcentaje de respuestas de los niños y niñas a la 
disposición del taller 

•Baja di sposición al taller 

lE Media disposición al taller 

•Alta disposición al taller 

Figura 2.1 . Porcentaje de las respuestas de los niños y niñas sobre su disposición al taller La ciencia en tus 
manos, en el cuestionario intermedio de actitud. 

Se observa en la figura 2.1 que la mayoría de los niños y niñas, es decir el 83% 

muestran una alta disposición al taller, y solo una minoría es la que no lo aprueba. 

Mientras que las respuestas para la evaluación que se realizó casi al final del 

taller reporta los resultados observados en la figura 2.2 

Porcentaje de respuesta de los niños y niñas sobre su disposición al 
taller 

•Baja disposición 

lllll M edia disposición al taller 

•Alta disposición a l taller 

Figura 2.2. Porcentaje de las respuestas de los niños y niñas sobre su disposición al taller, en el cuestionario 
de actitud aplicado al término de la intervención. 

Es de notar que al final de la intervención el 86% de los niños y niñas reportan una 

alta disposición hacia el taller, mientras que el 14% una media disposición. 
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Para poder obtener la tendencia que presentan los niños y niñas de 3º y 4º con 

respecto a la disposición al taller aplicado al intermedio y final del programa de 

intervención, primero se obtuvo los rangos para diferenciar a los niños y niñas que 

presentan o no una disposición al taller. Para realizar dicha diferenciación, se 

dividió las respuestas de 3° y 4° año en tres rangos: baja disposición, media 

disposición y alta disposición. 

Posteriormente, para saber qué cantidad de respuestas corresponde a cada 

rango, se analizó el puntaje total de los cuestionarios de disposición que se 

aplicaron. 

Primero se obtuvieron los puntajes mínimos y máximos posibles en la prueba. En 

este caso, el puntaje mínimo es de 5 y el máximo es de 30, entre estos dos 

números (también contando el 5 y el 30) existen 26 resultados posibles de 

puntajes: 5, 6,7 ... 29,30. Dividimos estos posibles resultados en grupos de 8 y 9 

puntajes, quedando de la siguiente manera: 

Los niños y niñas que obtuvieron un puntaje mayor o igual a 5 y menor o igual a 

12 se encuentran dentro del rango de los niños con baja disposición al taller. 

Los niños y niñas que obtuvieron un puntaje mayor o igual a 13 y menor o igual a 

21 se encuentran dentro del rango de los niños con disposición media al taller. 

Los niños niñas que obtuvieron un puntaje mayor o igual a 22 y menor o igual a 30 

se encuentran dentro del rango de los niños con alta disposición al taller. 

Del cuestionario de disposición al taller aplicado al final del la intervención también 

se obtuvieron datos acerca de la identificación personal de lo que expresan los 

niños y niñas sobre lo que aprendieron a lo largo del taller. Y en la figura 2.3 se 

observa lo siguiente: 
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Porcentaje de respuesta de los niños y niñas al ítem: 
% "Menciona tres o más cosas que hayas aprendido ... " 
80 ~·~----·~--------~----------------.--~--.-----~---.. ·-----------~--------

70 -+---
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º ··········r·-····· 

Contenidos Procedí m ientos 

Categorías de las respuestas 

Habilidades 

F'i9ura iá:Fiorcenfriiecieiasrespüesfas aeios nii\os Y niKas ar11e;n: 'Meiiciáiia ireso más cosas que iia.Yas 
aprendido ... ", en el cuestionario de disposición al taller aplicado al termino de la intervención. 

Las respuestas de los niños se agruparon en tres categorías: 

1.Contenidos 

Esta categoría presenta el porcentaje de respuesta más alto dado por los niños y 

niñas con un 73%, dicha categoria engloba respuestas como: sitema óseo, el tema 

de las mezclas homogeneas y heterogeneas, las placas tectónicas, alimentación, 

cuerpo humano, sistema digestivo, fenómeno de la luz, sistema nervioso, el clima 

entre otros. 

2. Procedimientos 

El 19% de los niños(as) reportan respuestas que incluyen: el procedimiento de los 

tendones para producir el movimiento del cuerpo y el funcionamiento del sistema 

digestivo. 

77 



Capítulo 3. Resultados 

3.Habilidades 

Los niños reportan un porcentaje de respuesta del 8%, en la que se engloban las 

respuestas: uso práctico de la ciencia y el uso de la ciencia y tecnología. 

Evaluación de los Exámenes Formativos del Taller La Ciencia 

en tus Manos 

Se evaluaron las competencias que se trabajaron en la unidad 1 por medio de una 

evaluación escrita tipo examen, cabe mencionar que todas las evaluaciones 

formativas y finales se manejaron de esta forma. 

Los resultados de las evaluaciones de los cuatro exámenes formativos y final se 

muestran en las siguientes figuras, por medio de niveles de demostración basados 

en el conocimiento temático aplicado en las situaciones de evaluación escrita que 

los niños y niñas respondieron a lo largo de la intervención. 

Para el examen formativo de la Unidad 1 "Alimentación, salud y cuidado de sí 

mismo" (ver anexo 6). Los resultados para 3° grado fueron : 

% 

Porcentaje de los niveles de demostración de 32 año en el 
examen formativo: "Alimentación, salud y cuidado de sí 

40 .. ······--···-·············--····· ··············-·-··-·-·-··--·----····--·-·----·····--·····- ··········--········--··-··-··--···- ······················-·········-
35 

···········; ···················································1 

muy bajo bajo intermedio alto muy alto 

Niveles de demostración 

i=19uias: i'orceniilje de 165 niveles de demosfraci6n de1 9iUP6 de 3• ª~º eii ei primer exámeii foriliaHvo de 1a 
unidad: "Alimentación, saludo y cuidado de si mismo". 
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En la figura 3 se observa que la mayoría de los niños están por debajo del nivel 

intermedio, mientras que solo el 16% está en un nivel de demostración alto. 

% 
60 
so 
40 
30 
20 
10 
o 

Porcentaje d e los niveles de demost ración de 4º año en el 
examen forma tivo: "Alim entación, salud y cuidado d e sí 

mismo" 

muy b ajo bajo interm edio alto muy alto 

Niveles de d emostración 

Figura 3.1. Porcentaje de los niveies de demostración def grupo de 4° año en el primer examen formativo de la 
unidad: "Alimentación, saludo y cuidado de si mismo". 

El 56% de los niños y niñas se encuentran en el nivel intermedio y cerca del 38% 

entre bajo y muy bajo, mientras que solo el 6% está en un nivel alto, podemos 

observar que para 3° y 4° grado los niveles demostración están por debajo de un 

nivel alto. 

Se presentan algunas Evidencias de aprendizaje de 3º y 4 º año durante las 

prácticas de la unidad 1: 

En la práctica número tres con el tema los primeros auxilios se observan las 

siguientes notas anecdóticas registradas durante las sesiones: 

Al preguntar al grupo que son los primeros auxilios Regina responde: 

"Son por ejemplo, si te rompes una pierna con modera te la ponen, para que el pie cuando 
lo muevas no te duela ... Yo sé de primeros auxilios más que nada por todo Jo que me ha 
pasado ... " 

Interpretación : 
Regina comprende qué son los primeros auxilios y gracias a su experiencia con los 
accidentes posee una noción acerca de ellos y las acciones que debe seguir. Observamos 
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que el realizar la fase de inducción al tema permite una pauta para partir sobre sus 

conocimientos previos y ahondar sobre el tema, promover la reflexión y la participación 
de los niños(as) en las sesiones. 

Durante la práctica número dos con el tema "grasoso o saludable" en la que los 

niños y niñas realizaron un cartel promoviendo los beneficios de llevar una dieta 

saludable expresaron: 

Rubí y Regina proponen: 
Sería bueno que mostráramos nuestros carteles, ¿/os vamos a pegar afuera del salón? 

Se observa un interés por promover e informar a la comunidad escolar sobre la 
importancia de plato del bien comer. 

Al mostrarles el procedimiento para el vendaje en algunas lesiones Carlos pregunta: 
"¿Y la cabeza como se venda? ¿En un accidente también es necesario vendar la cabeza?" 
Interpretación: 
Carlos se interesa no solamente en lo que en ese momento estamos aprendiendo sobre 
vendar cómo vendar las extremidades, sino que también muestra interés por conocer 
más. 

En las evidencias de aprendizaje registradas en las bitácoras de las sesiones (ver 

anexo 8) se observa que los niños(as) pueden relacionar lo que están aprendiendo 

con hechos de la vida cotidiana o lo que ha sucedido dentro de su entorno y lo 

comparten con sus compañeros. 

Para el examen formativo de la Unidad 2 "Materia, energía y tecnología" (ver 

anexo 6.1 ). Los resultados para 3° grado fueron: 
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Porcentaje de lo s niveles de demostración de 32 año en 
el examen fo r mativo : ' 'Materia, energía y t e cnología" 
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Figura 3.2. Porcentaje de los niveles de demostración del grupo de 3º año en el segundo examen 
formativo de la unidad: "Materia, energía y tecnología". 

Se observa que el 20% los niños y niñas esta en un nivel bajo mientras que el 

50% del ellos están en un nivel intermedio y para esta unidad el 30% de los niños 

esta por arriba del nivel intermedio. 

% 
45 

Porcentaje de lo s n iveles de demostración de 4º año el examen 
format ivo: "Materia, energía y t e cnología " 
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35 -------
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Figura 3.3. Porcentaje de los niveles de demostración del grupo de 4° año en el segundo examen formativo de 
la unidad: "Materia, energía y tecnologla". 

Se observa que 40% de los niños y niñas están en el nivel intermedio y el 47% 

está entre el nivel alto y muy alto y solo el 13% está en un nivel bajo. 

Haciendo una ligera comparación entre la unidad 1 y 2 encontramos que en la 

unidad 2 los niños y niñas elevan su nivel de demostración. 
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Evidencias de aprendizaje de 3º y 4º año durante las prácticas de ciencia de la 

unidad 2: 

En la sesión cinco con el tema del cerebro humano en la cual se pretendió que los 

niños(as) comprendieran la importancia de las funciones que cumple el cerebro e 

identificaran que hay acciones que podrían dañarlo, ellos expresaron: 

Cuando se comenta el tema acerca del cerebro Martina dice: 

"A pesar de que el hombre inventa maquinas, nunca podrán ser como el cerebro, pues el 
hombre usa su mismo cerebro para hacer las maquinas ... por la calle vi el otro día la 
construcción de un edificio, había máquinas grandes, pero ahí estaban los hombres 
haciendo todo, aunque hoy máquinas nosotros las controlamos" 

Martina reconoce la importancia y lo sorprendente del cerebro humano, emite un juicio 
de valor acerca del avance de la tecnología. Y relaciona el tema con el entorno que le 
rodea . 

Harumi dice: 

"yo tengo un libro que se llama explora el cuerpo humano, y mi mamá me lo compro para 
que aprenda más ... y viene lo que estamos viendo con ustedes, esta padre ... el cerebro 
controla mis movimientos ... mira ... " 

Harumi sabe la importancia de revisar los textos para conocer acerca del cuerpo humano y 
comparte su experiencia sobre la información en su libro con todo el grupo. Parecen estar 
asimilando lo que se les enseña y reflexionan sobre ello. 

Para el examen formativo de la Unidad 3 "Medio natural y sus relaciones con ser 

humano" (ver anexo 6.2) . Los resultados para 3° grado son: 
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Porcentaje de los niveles de demostración de 3!! año en el 
examen formativo : "Medio natural y sus relaciones con el ser 

humano" 

muy bajo bajo intermedio alto muy alto 

Niveles de demostración 

F'i9uia34:F>oicenta)ecieiosniveiescieCiemostradónciei9iüiJQcie3°aifoen el tercer examen formativo de la 
unidad: "Medio natural y sus relaciones con el ser humano". 

Para este examen formativo el 40% de los niños y niñas se ubican entre el nivel 

alto y muy alto mientras que el 30% en el intermedio y el 30% restante en los 

niveles bajos de demostración. 
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Porcentaje de los niveles demostración de 4º año en el examen 
formativo: "Medio natural y sus relaciones con el ser humano" 
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Figura 3.5. Porcentaje de los niveles de demostración del grupo de 4° año en el tercer examen formativo de la 
unidad: "Medio natural y sus relaciones con el ser humano''. 

Se muestra en esta figura que más de la mitad de los niños y niñas, es decir el 

83% se ubica en un nivel alto y muy alto, mientras que solo el 17% está en el 

intermedio. 
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Para el examen formativo de la Unidad 4 "Exploración y comprensión del mundo 

natural y social" (ver anexo 6.3) se incluyeron temas de las tres unidades 

anteriores y los resultados para 3° grado se presentan en la siguiente figura: 

Porcentaje de los niveles de demostración de 32 año en el examen 
formativo: "Exploración y comprensión del mundo natural y social" 

% 
40 
35 
30 
25 ~----·-·------------

20 ·-'················································· ···· ·· ·················· ········· ················-········· ·················· ·· ······ 

:i f ==~~-~ 
muy bajo bajo intermedio 

Niveles de demostración 

alto muy alto 

Figura 3.ÍiPorcentajede-íosnTveles de demostracion- de 3ºa~oeñef cuarto examen Tclrmativo delaunidild: 
"Exploración y comprensión del mundo natural y social". 

Se observa en esta figura que el 43% de los niños y niñas de 3° grado se ubican 

en nivel de demostración alto y muy alto, y el 57% por debajo del intermedio. 

Porcentaje de los niveles de demostración de 42 año en el examen 
formativo: "Exploración y comprensión del mundo natural y social" 
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Figura 3.7. Porcentaje de los niveles de demostración de 4° año en el cuarto examen formativo de la unidad: 
"Exploración y comprensión del mundo natural y sociaf'. 
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La figura 3.7 presenta que el 40% de los niños y niñas se ubican en el nivel alto de 

demostración mientras que el 27% está en el nivel muy alto, para este examen 

solo el 33% de los niños y niñas esta en los niveles intermedio y bajo. 

Evaluación de las Fichas de Prácticas Realizadas en las Sesiones de 

Intervención 7, 8, 10 y 11 

Las gráficas 4 y 4.1 muestran los porcentajes de los criterios esperados para las 

fichas de prácticas realizadas a lo largo de las sesiones 7, 8, 10 y 11 para los 

grupos de 3° y 4° año. 

En la figura 4 se muestra únicamente los porcentajes de las sesiones 7, 10 y 11 ya 

que el diseño de las fichas con las que se trabajo para dichas sesiones son 

semejantes y se puede hacer una comparación del desempeño de los niños. Para 

la ficha de práctica de la sesión 8 los resultados se presentan en la figura 4.1 por 

presentar otro tipo de formato (ver anexo 7). 

% 

Porcentajes de 39 y 4º año en los criterios esperados para las fichas de 
prácticas en las sesiones 7, 10 y 11 

90 -~----------------
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•3ºaño 

• 49 <:1ño 

Figura 4. Porcentajes de 3° y 4° año en los criterios esperados para las Fichas de prácticas realizadas por los 
niños y niñas en las sesiones 7, 1 O y 11 del programa de intervención. 
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En la figura 4 se presentan los porcentajes alcanzados por los dos grupos en los 

criterios establecidos para las Fichas de prácticas desarrolladas en las sesones 7, 

1 O y 11 del programa de intervención. 

Los criterios establecidos para la evaluación de las fichas de prácticas son: 

1. Título del experimento 

2.Materiales 

3.Hipotesis 

4. Procedimiento 

6.Resultados 

7.llustracion por medio de la cual los niños y niñas debían plasmar en un dibujo 

cuales fueron sus resultados de la práctica.Este criterio fue específicamente de la 

sesion 7. 

Para las sesiones 10 y 11 en el formato de ficha se cambio el dibujo por un 

comentario que los niños(as) debían escribir acerca del experimento de la 

práctica. 

Se observa que el grupo de 3° año incremeta su nivel de ejecucion conforme 

avanzan las sesiones. En la sesión 11 , el 85% de los niños y niñas presentan una 

mejora en cuanto a la realización de sus fichas, ya que describen de manera 

precisa los materiales, los procedimeintos, sus resultados e hipotesis. 

En cuanto al grupo de 4° año, más del 50% de los niños y niñas cumplen con los 

criterios establecidos para la sesión 7 y 10, pero en la sesion 11 se muestra un 

decremento en la ejecucion de los criterios esperados llegando a un porcentaje 

ligeramente por debajo del 60%. 
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Esta figura también se muestra la comparacion de los niveles de ejecucion de los 

dos grupos participentes en el programa, y se puede observar que el grupo de 3° 

año en las tres sesiones que se presentan obtuvo de manera consistente 

porcentajes mayores que los de 4° año;sin embargo estos resultados pueden 

deberse a las caracteristicas y número de poblacion de cada grupo. 

La siguiente figura muestra los porcentajes de 3° y 4° año, obtenidos de los 

criterios esperados para la Ficha de práctica en la sesión número 8. 

Nivel de ejecucion d e los criterios esparados de 3 º y 4 º en la 
sesión 8 
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-· - ~---~---~-~· · - --' 

4 º 

•Nivel de ejecucion de los 
criterios esparados 

Figura 4.1. Porcentajes de 3° y 4° año en los criterios esperados para las Ficha de práctica realizadas por los 
niños y niñas en las sesiones 8 del programa de intervención. 

Los criterios establecidos para evaluar la sesion 8 son: 

1. Describir el experimento realizado 

2. Explicar los resultados del experimento 

Ambos puntos fueron tomados para los tres experimentos realizados en equipo 

para esa sesión, y estuvieron descritos en la ficha de la práctica. Tanto para 3° y 

4° año (ver anexo 7). 
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En la figura se muestra una comparcion entre los nivele de ejecución de 3° y 4° 

año, se cotempla que el porcentaje de ejecucion es mayor para 4° año, mientras 

que el de 3° año es menor. 

Evaluación de los Examenes Finales del Taller La Ciencia en tus Manos 

El examen final constó de ocho preguntas abiertas en las cuales los niños y las 

niñas debían describir y explicar los proyectos presentados por ellos y sus 

compañeros (ver anexo 6.4 ). 

Los niveles de demostración están basados en el conocimiento aplicado de los 

proyectos de ciencia que los niños(as) presentaron ante el grupo, expresados en 

las situaciones de la evaluación escrita. 

Los resultados para 3° grado son: 

Porcentaje de los niveles de demostración de 32 año en el 
% examen final: "Proyectos de ciencia" 
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Figura 4.8. Porcentaje de los niveles de demostración de 3° año en el examen final: "Mi proyecto de ciencia". 

Se observa una notable ejecución en los niveles de demostración de los niños y 

niñas ya que el 76% se ubican entre nivel alto y muy alto de demostración, en el 
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intermedio el 18% y en el bajo el 6%, lo que muestra que la mayoría de los niños y 

niñas lograron describir su proyecto y los pasos a seguir para realizarlo. 

Para el grupo de 4° grado los resultados son los siguientes: 

Porcentajes de los niveles de demostración de 4º año en el examen 
final : "Proyectos de ciencia" 
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Gráfica 4.9. Porcentaje de los niveles de demostración de 4° año en el examen final: "Mi proyecto de ciencia ". 

Los niños y niñas se ubican en los niveles altos de demostración con un 

porcentaje de 47% y 53% para el nivel alto y muy alto respectivamente. 

Como parte de los criterios para la evaluación escrita se les pidió reflexionar sobre 

los resultados obtenidos de sus proyectos y como éstos se relacionaban con la 

vida cotidiana. 

De los criterios contemplados para obtener datos acerca del nivel de demostración 

ejecutado por los niños(as) se observan algunas de las evidencias de aprendizaje 

expresadas en la evaluación final del grupo de 3° y 4º año: 

• Describe que proyecto (experimento) presentaste en el taller: La ciencia en tus 
manos. 

Leonardo 3º año explica : 
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"Hicimos un modelo de pulmones parecido al sistema respiratorio, utilizamos un embudo 
de botella, dos globos, un popote, cinta adhesiva y tijeras. Usamos Jos globos como 
pulmones y diafragma, usamos el popote como tráquea y al estirar el diafragma, se 
inflaba o se desinflaba el pulmón ... " 

Carlos de 4º año responde: 

"Hicimos el experimento del carro volador, Je pegamos botellas a un carro de juguete, Je 
pusimos vinagre y bicarbonato, a las otras botellas de caca-cala le pusimos mentas, 
colocamos una rampa en frente del carro y al mezclar las mentas con el refresco y el 
bicarbonato con el vinagre harían reacción y el carro avanzaría por la rampa ... " 

• ¿Cuáles fueron los resultados de tu proyecto? 

Saúl 3º año: 

"Pues no voló mi globo, pero se supone que volaría con el oxigeno del fuego que salía de la 
vela en el bote .. . " 

Alejandra de 4º año responde en su proyecto del "horno solar" responde: 

"Se supone que se iban reflejar el sol en el aluminio de manera que se iban a calentar los 
bombones o incluso se podrían quemar, pero el aluminio quedo muy arrugado y por eso no 
funciono nuestro proyecto ... " 

• ¿Qué cambios le harías a tu proyecto? 

Valeria de 3º año en su proyecto "el barco impulsor": 

"Poner Jos ingredientes en el popote para que funcione, poner más atención al momento 
de hacerlo pues no tuvimos cuidado, pondríamos otros materiales más resistentes y mas 
bicarbonato y vinagre para que hagan efecto y avance más" 

Renata de 4º año en su proyecto "el helado de vainilla" responde: 

"Ponerle sal al hielo de afuera y ponerle azúcar al hielo de adentro, quizá investigar bien 
como se hacía ... por que el procedimiento fallo" 

• ¿Cómo se relaciona tu proyecto con la vida diaria? 

Danna de 3º año en su proyecto "el barco impulsor": 
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"En una lancha de transporte, en cómo se parece al transporte, quise hacer algo parecido 
al combustible de los transportes reales, solo que el mío era en agua ... " 

Dominique de 4º año en su proyecto "el carro volador" responde : 

"En cómo se impulsan las máquinas, a través del combustible, mi experimento funcionó a 
través del bicarbonato y las mentas si fueran el combustible." 

• Escribe tres ideas de cómo la Ciencia y la Tecnología mejoran la vida de las 
personas: 

Karen de 3º año responde : 

"En la energía solar, ponen unos paneles arriba de las casas y así hay energía en el 
campo ... En cómo hacen máquinas para procesar la basura y así ya no hay tanta ... y en 
cómo se obtiene información de la computadora y estamos en comunicación con todo ... " 

Ximena de 4º año responde: 

"Nos podemos transportar más rápido de un lugar a otro ... nos ayuda a hacer las cosas 
rápidas como una computadora ... y la luz eléctrica mantiene las máquinas de fabricas ... " 

• ¿Cuándo quieres investigar o hacer un proyecto que pasos debes seguir? 

Ricardo de 3º año responde: 

"Primero el nombre, las instrucciones, poner los materiales que se van a usar, si es en 
equipo repartir el material, hacer un procedimiento, pero antes hacer una pregunta de qué 
esperamos, hacer paso por paso que vamos a hacer, ver si funciona y por ultimo presentar 
el experimento ... " 

Luis de 4º año responde : 

"Primero como vas a hacer el experimento, pensar en el plan, planear que se va utilizar, los 
materiales, como se va a hacer, haces el procedimiento y explicas como se hizo se presenta 
y ves /os resultados que fallo y que no ... " 

Los niveles de demostración anteriores fueron agrupados en una sola gráfica la 

cual incluye los niveles "bueno" y "muy bueno" de los cuatro exámenes formativos 

y final tanto de 3° y 4° grado. 
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Porcentaj e d e los n iv eles d e d emost ración " a lto" y "muy alto" de los 
n iños y n iñas d e 3º y 4º en los examen es for mativos y ·fi nal " 
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Figura s: r>Or'centajedefos íiTveies aedeiñosiiadóii 'bl.íeña' y'iñúy hlieíia' aefosñifias yiiiifas de3°y 4º 
año, en los examenes formativos y final. 

Se observa una mejoría conforme se fue desarrollando el programa de 

intervención de tal forma que al inicio de ésta solo el 11 % de los niños y niñas de 

3° y 4° año se ubican en un nivel bueno y muy bueno, este porcentaje se 

incrementó de tal forma que al final de la intervención 88% de los niños y niñas se 

ubicarón en el nivel de desmostración "bueno" y "muy bueno". 

Es necesario mencionar que durante el programa, la participacion de los niños con 

necesidades educativas especiales estuvo presente, aunque requirieron de una 

atencion más minuciosa por parte de las psicologas en formación. 

92 



CAPÍTULO 4 
DISCUSIÓN 

-
93 



Capítulo 4. Discusión 

El taller La ciencia en tus manos, motivo de este reporte fue realizado en una 

escuela primaria integrándolo a la dinámica escolar. Cabe mencionar que este 

taller es un programa de intervención más que de investigación y su finalidad fue 

fomentar las competencias marcadas en el campo formativo Exploración y 

comprensión del mundo natural y social de la SEP (2009) por medio de prácticas 

de ciencia para los grupos de 3° y 4° año. Asimismo se buscó que el programa 

fuera congruente con los principios de los enfoques constructivistas para el 

aprendizaje. 

Al inicio del taller, por medio de la evaluación inicial sobre la percepción que los 

niños y niñas tenían acerca de la materia de ciencias naturales, se obtuvo que la 

mayoría de los de 3° y 4° año reportan que les parece fácil la materia, les agradan 

los contenidos y muestran disgusto por la manera en que se trabajan las 

actividades, como las lecturas previas a los contenidos y experimentos. A este 

respecto en la entrevista con las profesoras, ellas comentaron la importancia de 

revisar las lecturas con los niños, pues así los introducían para participar 

activamente en la revisión de los temas de la materia. 

Lo anterior nos dio pauta para establecer y planear las actividades del programa 

de intervención, evitando lecturas previas a la dinámica de las sesiones, en su 

lugar se inició con una fase de establecimiento de rapport con el grupo para 

generar un ambiente favorable . Se hizo una exploración sobre los conocimientos 

previos, esta estrategia se relaciona con las propuestas del aprendizaje 

significativo, que supone "que el material de aprendizaje se pueda relacionar de 

una manera no arbitraria y no lineal con cualquier estructura cognitiva apropiada y 

permanente y que la estructura cognitiva de la persona que aprende contenga 

ideas de anclaje pertinentes con las que el nuevo material se pueda relacionar' 

(Ausubel , 2002, p.25). 
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Tomando en cuenta esto, en nuestro papel como mediadoras pretendimos 

siempre establecer un vínculo entre la explicación del tema por parte de nosotras y 

las interpretaciones que daban los niños(as) sobre los fenómenos, se escuchaban 

sus comentarios, sus experiencias y dudas. 

Como parte de esta evaluación inicial se aplicó la evaluación diagnóstica de 

conocimientos de ciencias naturales extraída del Generador de Exámenes de la 

SEP (2009). En éste se obtuvo un nivel muy bajo, ya que el promedio general para 

ambos grupos se sitúa en una calificación de menos de 5 puntos. Consideramos 

que los niños(as) estaban retomando el conocimiento de ciencias ya que se 

estaba iniciando el nuevo ciclo escolar. Por otra parte la evaluación estaba 

centrada en los conocimientos conceptuales y menos en habilidades, además de 

considerar que los niños de la muestra forman parte de una generación en la que 

aun no se incorporaban a los programas de RIEB y de hecho durante el ciclo 

escolar 2009-2010 los nuevos programas solo estaban en versión preliminar, por 

tanto, ésta estuvo descontextualizada a lo que nosotros trabajaríamos. Es decir, 

faltó explorar las competencias a desarrollar en ciencias naturales para tercero y 

cuarto grado de primaria marcadas por la SEP. 

No obstante, estos puntos se tomaron en cuenta en el transcurso del programa, en 

especial en la construcción de la evaluación final y por ello no se tiene una 

equivalencia de los instrumentos, por lo que los resultados cuantitativos deben 

interpretarse con cautela. 

Para la planeación del programa se tomó en cuenta que a pesar de que en sus 

clases regulares los niños(as) de 3° y 4° año trabajaban con el programa oficial de 

la SEP (1993) y por tanto con los libros de texto asociados, los temas abordados 

en la realización de las prácticas tuvieron relación con los contenidos del libro de 

ciencias naturales de 3º y 4ºgrado, pero más ligados con el campo formativo 
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Exploración y comprensión del mundo natural y social del programa preliminar y 

de la propuesta de Garduño y Guerra (2008) que de manera alternativa, previa y 

complementaria al programa SEP, proponen un programa curricular a partir de 

ejes temáticos (ver tabla 1) con la intención de integrar los contenidos y 

proporcionar a los niños temas que fuesen congruentes con el temario de tercero y 

cuarto grado. Cabe mencionar que la naturaleza del programa de la SEP 2009 

como un programa de marco abierto, no establece aprendizajes esperados, los 

cuales son presentados en el de Garduño y Guerra (2008) a partir de lo que 

denominan indicadores, pues es hasta el programa de la SEP 2011 que se 

definen los aprendizajes esperados. 

Siendo conscientes de que el enfoque escolar de la escuela se basa en un 

aprendizaje activo, y de acuerdo con Coll en 1990 (citado en Díaz Barriga y 

Hernández, 2010) la concepción constructivista para el aprendizaje enfatiza que 

el alumno es quien construye su propio proceso de aprendizaje, es sujeto activo 

cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la 

exposición de los otros y por tanto la función del docente es orientar, guiar 

explícitamente y deliberadamente dicha actividad. 

Uno de nuestros mayores retos consistió en proporcionar actividades que 

mantuvieran la motivación, disposición e innovación de los elementos del taller, 

para ello fue necesario el uso de materiales que causaran impacto en los niños(as) 

y les permitieran una mejor integración cognoscitiva del aprendizaje, éste se 

apoyó propiciando su conocimiento en gran medida a partir de las reflexiones 

personales de los niños(as) y las conclusiones acerca de los resultados de los 

experimentos. Pretendimos trabajar de manera concreta los contenidos, evitando 

que repitieran y memorizaran el conocimiento elaborado, dichos elementos 

estuvieron presentes en la mayoría de las sesiones. 

En cuanto a la estructura de las sesiones, ésta se acordó con los niños(as) desde 

el inicio del programa para que tuvieran presente los tiempos planeados para las 
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actividades, las sesiones estuvieron organizadas en cinco fases y centradas 

principalmente en realizar una inducción al tema por medio de la activación de 

conocimientos previos, dicha fase nos resultó sumamente eficaz, ya que por 

medio de ésta obtuvimos un primer involucramiento por parte de los niños(as) para 

que se interesaran en las dinámicas y temas que se abordarían, por otra parte fue 

un indicador que nos permitió observar el interés y atención mostrado por ellos 

acerca de los temas y cuando fue necesario realizar cambios en la sesión. 

En el desarrollo de las actividades fue fundamental tener un constante monitoreo 

con los equipos para procurar la atención, dotarles de materiales para las 

prácticas, así como que todos tuvieran una participación activa , es decir, un 

involucramiento directo en cada una de las actividades y experimentos que se 

realizaron, de tal forma que nadie se quedara solo a nivel de observación o 

relegado de las dinámicas. El trabajo de preparación de las actividades requería 

tener todos los materiales listos de repuesto y satisfacer las demandas de 

atención de todos los niños. 

En cuanto a la fase de conclusión y reflexión, se buscó la opinión de los niños(as) 

para recabar evidencias de aprendizaje, dada la premisa de que el aprendizaje se 

da a partir de la reflexión Piaget (1985) plantea que los datos que se recogen del 

medio son interpretados mediante la comprensión y reestructuración que 

posibilitan los esquemas previos. Esta fase fue sustancial para promover las 

reflexiones y las conclusiones, de tal forma que se buscaba que la mayoría 

expresara su opinión así como la recolección de evidencias de aprendizaje, no 

solo de los productos generados en la sesión sino también del registro de sus 

preguntas, respuestas, intervenciones e ideas. 

Además de la estructura general de las sesiones, se acordó con ellos el respeto y 

la tolerancia para sus compañeros y las mediadoras, se les informó acerca de la 

libertad para expresar experiencias, ideas, proponer temas, dinámicas y organizar 
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sus propios equipos para la realización de las prácticas. Asimismo, serían libres de 

informar alguna inconformidad sobre el taller y las mediadoras. En resumen la 

planeación del taller se enfocó en una participación activa de los niños y niñas. 

En cuanto al apoyo proporcionado por nosotras como mediadoras, el manejo de 

los grupos fue distinto para cada grado, debido al tamaño de la población y la 

heterogeneidad de los mismos, lo cual implicó que se hicieran consideraciones 

para adaptar las actividades con cada grupo. 

El apoyo proporcionado por nosotras como mediadoras consistió en propiciar 

relaciones en todo momento, en especial al organizar en equipo el trabajo de los 

niños(as), interpretar percepciones, contribuir al conocimiento interno y fomentar la 

participación de todos, esta mediación implicó la responsabilidad de planear las 

actividades, conducción de las sesiones y la extensión del conocimiento al inducir 

a la reflexión de los fenómenos revisados. 

Para propósitos de la práctica hubo preparación de un ambiente físico, mientras 

que también había un apoyo social y emocional en el cual los niños se sintieran 

importantes, seguros y en confianza, esto con la intención de promover la 

iniciativa, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, la innovación y 

creatividad. Como Hohmman, Weikart y Epstein (2010) proponen que la 

interacción niño-adulto debe ser genuina, es decir, se debe compartir el control, 

enfocarse en las fortalezas de los niños, apoyar el juego del niño y establecer una 

base segura desde la cual pueda explorar su entorno. 

En cada una de las sesiones se monitoreó el trabajo en equipo de los niños(as) 

para el desarrollo de las prácticas de ciencia, ya sea para proporcionar ayuda con 

los materiales, comunicar, retroalimentar y responder interrogantes. 
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Con la utilización de las bitácoras se llevó un registro factual de las actividades y 

sucesos ocurridos a lo largo de todo el desarrollo del programa de intervención. 

Estas observaciones fueron interpretadas lo que permitió la retroalimentación en la 

planeación y estructuración de las siguientes sesiones, así como la observación 

de acciones, comentarios y reflexiones de los niños(as) que posteriormente se 

convirtieron en un análisis para la demostración de evidencias de aprendizaje. 

Sabemos que las bondades de llevar una bitácora nos permitió lo ya mencionado, 

y tenemos presente que muchas de las evidencias no se registraron, otras 

posiblemente no las percibimos, sin embargo seguramente ocurrieron, pues 

existieron dificultades al jugar un papel de mediadoras y estar tomando notas 

sobre algunas evidencias en las bitácoras. 

Otros factores que obstaculizaron la intervención fue que el manejo de los grupos 

era distinto para cada uno, debido a la heterogeneidad de los mismos, es decir, el 

grupo era pequeño en 4° año, y tenían buena disponibilidad para trabajar en el 

taller. En cuanto al grupo de tercer año, la población era grande, lo cual de alguna 

manera limitó la interacción mediadora-niño(a). 

Y debido a la experiencia de la primera sesión de trabajo con tercer año, en la que 

se obtuvo que el grupo era difícil de organizar, lo que impedía que las actividades 

fluyeran conforme a la planeación de las sesiones, se distraían fácilmente y la 

población era mayor, se tomó la decisión de dividir el grupo en dos y las sesiones 

se trabajaron de manera paralela, existiendo una responsable en cada grupo. Esto 

nos ayudó para el control de las dinámicas, sin embargo perdimos en cuanto al 

registro y apoyo para la mediación y por tanto implicó de un mayor tiempo de 

comunicación y retroalimentación entre nosotras. 

En un principio se trabajó con toda la población de tercer año, sin embargo, debido 

a las características particulares de algunos niños(as), quienes presentaban 

condiciones muy especificas relacionadas con su conducta y aprendizaje y que 

99 



Capítulo 4. Discusión 

afectaba la conducción de las sesiones, la dirección escolar tomó la decisión de 

retirarlos del programa de intervención para apoyarlos de manera individual con 

sus necesidades. Lo cual implicó que se hicieran consideraciones para adaptar las 

actividades con cada grupo. 

Como parte de la inclusión educativa, formaban parte del grupo niños(as) con 

necesidades educativas especiales como hiperactividad y síndrome de Down. Con 

quienes de manera general se trabajó en el programa de intervención haciendo 

ajustes directamente en la práctica de las sesiones al interactuar de manera 

personal con ellos. 

Como parte de la dinámica escolar, la secuencia del programa de intervención se 

vio interrumpida por diversas actividades de la escuela como salidas a museos, 

festivales o exámenes, por lo que la intervención no pudo llevarse 

consistentemente de acuerdo con la planeación de las sesiones. Sin embargo, se 

pudo concluir el taller y se trabajó con los niños(as) todas las sesiones 

programadas. 

Por otra parte, los resultados obtenidos a lo largo del programa nos muestran la 

participación activa de los niños y niñas, ésta influyó de manera positiva ya que 

aportaban ideas, conocimientos, expresaron inquietudes, dudas y temas de 

interés. Aumentó su apertura para participar en el taller. Esta percepción se 

corrobora con el resultado obtenido en las evaluaciones sobre su disposición hacia 

el programa de intervención, que indica que el 97% se mostró tendente a trabajar 

y finalmente para el término de éste el 100% de ellos reportó lo ya mencionado. 

Se observó también que el taller permitió desarrollar nuevas inquietudes de 

conocimiento en los niños(as), pues cuando por alguna variable los resultados de 

los experimentos no eran los esperados, había niños que comentaban que en 

casa realizaban las actividades y podían detectar lo que en el primer intento les 
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había fallado, y por sí solos decidían invertir de su tiempo libre para replicar los 

experimentos vistos en clase. 

En cuanto a la metodología empleada se utilizaron materiales que les permitieran 

de manera concreta trabajar los contenidos y fomentar en ellos el desarrollo de 

competencias para ciencias naturales. Dichos materiales se enfocaron en apoyar 

su aprendizaje, como ejemplo los niños y las niñas mostraron mucho interés y 

participaron activamente en la sesión en el que se abordó el tema del sistema 

digestivo, para lo cual se trabajó con el cuerpo entero de un pollo real , tuvieron la 

oportunidad de observar, manipular y enfocarse en aspectos específicos de dicho 

tema. 

Para la sesión de La tecnología facilita la vida cotidiana, se les proporcionó a los 

niños el material para elaborar una airbag casera que simulara la de un automóvil 

real, con el fin de que entendieran la importancia del desarrollo de la tecnología en 

nuestras vidas, lo que despertó en ellos conclusiones no sólo de los beneficios de 

la tecnología, sino también de los daños que provoca un abuso de la misma. 

Esto mismo se observó en la sesión El sistema muscular en la cual se trabajó con 

patas de pollo para conocer el movimiento de los tendones. En la cual los 

niños(as) estuvieron muy entretenidos, divertidos, se mostraron interesados y 

compartieron sus descubrimientos. Sacaron conclusiones con la experiencia de la 

actividad y dando cuenta que el desarrollar este tipo de planeación para las 

actividades les permitió a los niños(as) un mayor involucramiento en las prácticas 

de ciencia. 

Para la evaluación final , se trabajó por competencias a partir de una acción 

demostrativa y contextualizada y si bien las evaluaciones diagnóstica y final no 

son equivalentes, si se pudo encontrar un cambio importante en las habilidades de 
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los niños en relación con la ciencia al poder demostrar la misma situación 

concreta. 

Otro aspecto observado en los resultados, es que a pesar de que los niños(as) se 

centran en lo aprendido en términos de conocimientos, sí desarrollaron los 

procesos en habilidades y actitudes de manera general para la ciencia y están 

presentes, sin que ellos lo manejen o sin que se den cuenta de que ello forma 

parte del proceso educativo. 

El programa La ciencia en tus manos brindó muchas experiencias para los 

niños(as), se promovió que tuvieran experiencias concretas, se fomentó el trabajo 

colaborativo, tuvieron la oportunidad de pensar y sacar conclusiones por ellos 

mismos al trabajar por medio de los experimentos, se trataron temas comunes a 

su grado más allá de libro de texto. Sabemos que algunos de ellos lo 

aprovecharon en mayor o en menor grado debido a situaciones personales, 

probablemente a características específicas o por diferencias en sus relaciones 

como compañeros, muchos de ellos tenían la necesidad de jugar y en ocasiones 

no se pudo observar el mismo interés en todos los niños( as). 

Quizá no se ofrecieron para todas las sesiones, materiales que fueran 

manipulables y el horario influyó de manera contundente ya que para el grupo de 

3º año el trabajo con ellos fue a la última hora de clase y se sugiere que el un 

programa requiere que los niños estén más dispuestos y en un horario más 

temprano. 

En la figura 5 del porcentaje de los niveles de demostración "bueno" y "muy 

bueno" de los niños y niñas de 3° y 4° año, en los exámenes formativos y finales, 

se muestra que aprendieron a planear y organizar una práctica de ciencia, 

demostraron un incremento en las habilidades necesarias para el desarrollo de un 

pensamiento científico, tales como el planteamiento de hipótesis ya que 

comprendían y relacionaban los aprendizajes, enlistaban materiales, explicaban 
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un procedimiento paso a paso y describían los resultados de sus experimentos. 

Conforme avanzaron las sesiones nos percatamos que lo anterior les era más fácil 

de explicarlo de manera oral que escribirlo en las fichas de prácticas y en los 

exámenes, pues cuando nos acercábamos a ellos para indicarles del llenado de 

las preguntas, sus respuestas en algunas ocasiones eran pobres en comparación 

a lo expresado oralmente. 

Finalmente, en cuanto a las competencias desarrolladas como mediadoras, 

podemos afirmar que la puesta en marcha de una práctica profesional supervisada 

es una experiencia sumamente enriquecedora, pues como psicólogas en 

formación tuvimos la oportunidad para la adquisición de habilidades de trabajo 

colaborativo con otros profesionales, manejo de grupos, evaluar a partir de la 

observación, evaluar en sus diferentes modalidades y registrar evidencias de 

aprendizaje, habilidades en la interacción con niños(as) haciendo uso de 

estrategias de enseñanza, habilidades para ajustar, organizar y añadir el trabajo al 

de una institución y resolver los conflictos que se presentan durante las dinámicas. 

Asimismo se adquirió la habilidad para la redacción de sesiones de intervención, 

planeación de las mismas, elaboración de material educativo y diseño de 

instrumentos de evaluación. 

Todo lo anterior demanda retos para nuestro desarrollo profesional, ya que 

requiere asimilar situaciones nuevas, para poner en práctica las teorías que se 

revisan en el aula de clases y sobre todo, demanda responsabilidades, 

actualización y valores que permitan enriquecer nuestro desarrollo profesional y 

personal. 

Nos encontramos satisfechas con las actividades que hemos desempeñado y 

claro también tenemos en cuenta los errores que se presentaron en el camino. Se 

desarrollaron habilidades que creímos poseer, sin embargo nos dimos cuenta que 
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cada día se aprende algo nuevo, desde nuestro director de prácticas que siempre 

se muestra dispuesto a apoyarnos, el personal docente con el que colaboramos, 

hasta maravillarnos con ver que hemos aprendido bastante de los niños y niñas 

del centro educativo. 

Consideramos que esta gran experiencia ha marcado nuestro camino como 

futuras Psicólogas Educativas. 
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A partir del programa de intervención La ciencia en tus manos, se obtuvieron 

resultados que pudieran ser analizados desde diversas perspectivas dada la gran 

cantidad de variables que influyeron. No obstante, de acuerdo con los propósitos 

de este trabajo las conclusiones que obtuvimos con los niños(as) con quienes se 

trabajó se podrían integrar en las siguientes: 

• El fomentar una apertura a la ciencia , fundamentada en los principios 

constructivistas de la educación, permitió el proceso de desarrollo en los 

niños(as) para plantearse preguntas respecto a los fenómenos que les 

rodean y los temas que se trabajaron. 

• Se fomentó una tendencia a la explicación de los conceptos relacionados 

con ciencia para que los niños los explicaran a través del lenguaje propio, lo 

cual resultó en un mayor grado de significancia para ellos. 

• Los niños y las niñas se interesan en los temas de ciencia en la medida en 

que pueden participar activamente manipulando materiales y expresando 

sus ideas. 

• El intercambio de saberes e ideas entre los niños(as) amplió la perspectiva 

de conocimiento entre ellos y generó nuevas acciones relacionadas con los 

temas abordados y su entorno. 

• Este programa fomentó oportunidades para que los niño(as) pudieran 

observar, vincular variables. plantear hipótesis, crear situaciones 

experimentales, encontrar soluciones por sí mismos a las situaciones dadas 

comprobar y comunicar, para convertirse en aprendices activos. 

• Se requiere presentarles a los niños un panorama científico apropiado al 

nivel de su madurez cognoscitiva, que les permita darse cuenta del uso 

práctico de la ciencia y como la misma está presente en su vida cotidiana. 
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• El diseñar sesiones en las que se incluyeron actividades en las cuales se 

manipulan materiales y los temas se presentan de manera concreta, motivó 

a los niños(as) en su interés por trabajar, esto se vio reflejado en su 

disposición hacia el programa y en el logro de aprendizajes 

• Se favoreció en los niños(as) una actitud positiva hacia el conocimiento 

científico, se percataron de que pueden explicar de manera interesante y 

divertida los fenómenos cotidianos que a veces parecen complejos o que se 

exponen en términos de conceptos que deben ser memorizados. 

• No es suficiente una evaluación que se centre en la posición de 

conocimiento académico sobre ciencia, la evaluación debe considerar los 

procesos para hacer ciencia, teniendo en cuenta un pensamiento científico, 

manejar una metodología procedimental, reflexionar y explicar los 

conceptos con sus propios términos. 

• Una de las funciones de los adultos además de promover o disponer 

situaciones que generen aprendizaje en los niños(as), es guiar el 

conocimiento, regularlo y en su caso reorientarlo para que éste se relacione 

con el verdadero. 

• El llevar una práctica mediada por el adulto, permite a los niños(as) 

desarrollarse con seguridad en las actividades, regular relaciones, contribuir 

al conocimiento, expresarse y crear situaciones nuevas a las planteadas 

previamente. 

• Fomentar una tendencia experimental y explicación científica de lo que 

ocurre a su alrededor es una de las funciones de los docentes. Una de las 

misiones es promover un pensamiento científico en los niños que 

contrarreste el pensamiento mágico y la explicación de los fenómenos a 

partir de causas sobrenaturales. 
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• El manejar prácticas con enfoque constructivista posiblemente es más 

favorable para el desarrollo de competencias en los niños(as), ya que se les 

presentaron experiencias concretas las cuales despertaron la curiosidad, la 

explicación con sus propias palabras sobre los experimentos, mostraron su 

iniciativa y contribuyeron a las actividades al trabajar de manera 

colaborativa. 

• Los niños se involucran en las actividades en la medida en que participan 

de manera activa en su propio aprendizaje, a diferencia de un trabajo 

tradicional en el cual la maestra es la experta y se toman ejemplos del libro 

de texto y se reproducen conceptos para ser memorizados. 

• El programa de Opción de Titulación por Informe de Prácticas permito para 

la formación pre-profesional de las sustentantes, aproximarse a fenómenos, 

acontecimientos y poblaciones en las que se pusieron en práctica y se 

desarrollaron habilidades, conocimientos y actitudes que hacen referencia a 

la formación de la psicología educativa. 
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Anexo 2 

CUESTIONARIO DE ACTITUD HACIA LAS CIENCIAS NATURALES 

NOMBRE: __________________ _ 
GRADO Y GRUPO: __________________ _ 

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y contesta de manera 

individual, recuerda que tan solo queremos conocer tu opinión. 

1.-La materia de Ciencias Naturales me parece que es: 

a) Muy Fácil 
b) Fácil 

c) Regular 

d) Difícil 

e) Muy difícil 

2.-Menciona 5 tema que se aprendan en la materia de Ciencias Naturales: 

3.-Lo que más me agrada de las Ciencias Naturales es: 

4.-Escribe 5 razones por las cuales te sirve conocer acerca de las Ciencias Naturales 

5.-Me parece que mi libro de Ciencia Naturales es: 

a) Muy bueno 

b) Bueno 
c) Regular 

d) Aburrido 
e) Muy aburrido 

6.-Lo que más me desagrada de las Ciencias Naturales es: 

7.- ¿En tu salón hay área de Ciencias Naturales? Escribe 5 materiales que estén en esta 

área. 

8.- ¿Cuantas horas dedican en tu salón a la clase de Ciencias Naturales 

9.- ¿Te dejan tareas acerca de Ciencias Naturales? 

10.- ¿Qué tipo de tareas te dejan en Ciencias Naturales? 
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Anexo 3 

ENTREVISTA A PROFESORA (MATERIA DE CIENCIAS NATURALES) 

1.- ¿Qué actividades utilizas para enseñar la materia de Ciencias Naturales? 

2.- ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a la materia?¿ Te parece suficiente? 

3.- ¿Qué espacio utilizas para el trabajo de Ciencias Naturales con tus niños y 
niñas? 

4.- ¿Cómo percibes la disposición de los niños y las niñas para trabajar esta 
materia? 

5.- ¿Qué dificultades observas en los niños t niñas cuando trabajan la materia de 
Ciencias Naturales? 

6.- ¿Qué papel debe desempeñar el docente en la enseñanza de las Ciencias 
Naturales? 

7.- ¿Qué opinión te merece el libro de texto de Ciencias Naturales de la SEP? 

8.- ¿Cómo utilizas el libro de texto de Ciencias Naturales? 

9.- ¿Hay algún otro material ocupas para la enseñanza de las Ciencias Naturales 
y como los utilizas? 

10.- ¿Cómo evalúas el desempeño de los niños y niñas, respecto a los temas de 
ciencias Naturales? 

11.- ¿Qué utilidad le ves al conocimiento de las Ciencias Naturales para la vida de 
los alumnos? 
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Anexo4 

~- de Ex;lmenes NIVEL: PRIMARIA GRADO: TERCERO MATERIA: CIENCIAS NA TUAALES 

GENERADOR DE 'Ex.\Ml!NES ~ill' 
Pregunta 1 

¿Cuál de las siguientes opciones menciona una razón muy importante para cocinar la 
carne? 
A) Para venderla mejor 
B) Para empacarla fácilmente 
C) Para que dure más tiempo 
D) Para prevenir enfermedades 

Pregunta 2 

En un árbol como el manzano, cuando se une el polen con los óvulos se forman: 
A) Los estambres 
B) Las semillas 
C) los ovarios 
D) Las flores 

Pregunta 3 
¿Cuáles son los nutrimentos que se encuentran en los alimentos de origen animal? 
A) Vitaminas 
B) Almidones 
C) Minerales 
D) Proteínas 

Pregunta 4 
¿Cuáles de los siguientes plantas tienen propiedades medicinales? 
A) Frijol y cacahuate 
B) Aguacate y mango 
C) algodón y maguey 
D) Manzanilla y gordolobo 

Preguntas 
¿A cuál de los siguientes desechos se le considera inorgánico? 
A) Recipiente de vidrio 
B) Cáscara de naranja 
C) Cascarón de huevo 
D) Bolsas de papel 
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Gene<adat de Exilmenes NIVEL; PRllMRIA GRADO: TERCERO MATERIA; CIENCIAS NATURALES 

GENERADOR DE ,ExÁMINES 

Pregunta 6 
De la siguiente basura que se acumula en el basurero, ¿Cuál es de tipo inorgánico? 
A) Hojas de papel periódico 
B) Envolturas de plástico 
C) Hojarasca de árboles 
D) Cáscara de fruta 

Pregunta 7 
¿Cuál de las siguientes opciones señala la mejor forma de manejar la basura? 
A) Colocarla en la vía pública 
B) Guardarla en bolsas de plástico grandes y oscuras 
C) Quemarla en espacios abiertos y amplios 
D) Clasificarla en orgánica e inorgánica para que sea reciclada 

Pregunta 8 
¿Cuál de los siguientes niños, por lo que hacen en sus ratos libres, ayuda a mantener 
sano su aparato circulatorio? 
A) Luis arma un rompecabezas 
B) Adrián lee muchos cuentos 
C) José dibuja e ilumina 
D) Pedro juega futbol 

Pregunta 9 
Observa el siguiente cuadro 

ANIMAL RESPIRA POR 
Gallina Pulmones 
Cocodrilo Branquias 
Libélula Tráqueas 
Ballena Pulmones 
Lombriz de tierra Piel 
Pez guachinango Branquias 
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Generador de Exémenes NIVEi.: PRIMARIA GRADO: TERCERO MATERIA: CIENCIAS NATURALES 

¿En cuál de los animales del cuadro anterior, se relaciona incorrectamente el órgano 
por el cual respira? 
A) La libélula 
B) El cocodrilo 
C) El guachinango 
D) La lombriz de tierra 

Pregunta 10 

¿Cuál de las siguientes partes del aparato digestivo corresponde al esófago? 

A) /"/' 

B) 

i 
¡ 

( 
¡; 

Pregunta 11 

¿Cuál de los siguientes carteles se utiliza para prevenir un accidente? 

A)[]] C) 

D) E) [rl 
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Generador de Exámenes NIVEl: PRIMARIA GRADO: TERCERO MATERIA: CIENCIAS NATURALES 

. ~ 

GINl!'RADOR DE
0

ExÁMllNIS 

Pregunta 12 

De los siguientes recursos indica el que no es renovable. 
A) El maíz 
B) La plata 
C) El ganado 
D) La madera 

Pregunta 13 
Para hacer un mesabanco se utilizó madera, clavos, pegamento y barniz. ¿Cuál de estos 
materiales procede de un recurso natural renovable? 
A) El barniz 
B) La madera 
C) los clavos 
D) El pegamento 

Pregunta 14 
En un día muy soleado, ¿Cuál de las siguientes plantas pierde agua más fácilmente? 
A) Nopal 
B) Rosa 
C) Cactus 
D) Palmera 

Pregunta 15 
¿Cuál de las siguientes ilustraciones representa un recurso renovable? 
A) Plata 
B) desechos tóxicos 
C)Automóvil 
D) Vaca 
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GeneradQ< de Exámenes NIVEL: PRIMARIA GRADO: CUARTO MATERIA: CIENCIAS NATURALES 

GENlllADOR, DE Ü<ÁMENE$ • 
• .. :~ \:: A • 

0 
~ l < ~ 

Pregunta 1 

Anexos 

.~.· .. · IJGI P 
~ ... ¿ ._,,._. .. , .. 

Los músculos que cubren los huesos: húmero, radio y cúbito, permiten mover 
A) El pie 
B) El brazo 
C) El cuello 
D) La rodilla 

Pregunta 2 
Un ejemplo de un animal vivíparo está señalado con la letra: 
A) La rana 
B) El delfín 
C) La tortuga 
D) El cocodrilo 

Pregunta 3 
¿En cuál de los siguientes casos es necesario que a una persona se le aplique una 
vacuna? 
A) Cuando es picada por una abeja 
B) Cuando es mordida por un perro 
C) Cuando es picada por un alacrán 
D) Cuando es mordida por una serpiente 

Pregunta 4 
Cuatro niñas compitieron en una carrera de 3 kilometros. El tiempo que tardó en llegar 
a la meta cada una se muestra ense uida 
Lucia Laura Beatriz Rebeca 
3omin 25 min 23 min 35 min 
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Generador <l<o Exámenes NIVEi.: PRIMARIA GAAOO: CUARTO MATERIA: CIENCIAS NATUAAl.ES 

.GENERÁDOR.DE ExÁMINES , . / 
~ ' < • '"' ' .. ,. \> ; : { ~' t ~ilP 

Pregunta 5 
Indica cuál de los organismos que se mencionan son descomponedores dentro de la 
cadena alimentaria 
A) Los gusanos 
B) Los helechos 
C) Los escarabajos 
D) Los microorganismos 

Pregunta 6 
¿En cuál de las siguientes opciones se menciona un producto natural renovable? 
A) Trigo 
B) Mares 
C)Viento 
D) petróleo 

Pregunta 7 
El maestro de cuarto grado pidió a sus alumnas y alumnos que pusieran un ejemplo de 
contaminación ambiental ¿Quién dio un ejemplo incorrecto? 

A) Aurelio, que puso como ejemplo las hojas caídas en el campo 
B) Rafael, que puso como ejemplo el humo que arrojan las fábricas 
C) Belinda, que puso como ejemplo los desechos que se eliminan por el drenaje 
D) Nayeli, que puso como ejemplo el derrame de petróleo en los lugares donde se 
obtiene 

Pregunta 8 
Cuando se dice que un automóvil ha recorrido 80 kilómetros en una hora ¿ a qué 
concepto se hace referencia? 
A) Al de rapidez 
B) Al de longitud 
C) Al de aceleración 
D) Al de trayectoria 
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Generado<"" Exámenes NIVEL: PRIMARIA GRADO: CUARTO MATERIA; CIENCIAS NATURALES 
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Pregunta 9 
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~~· UGI P 
~· · . . ·~ .. ,,., .,,., .· ... 

¿En qué se diferencian algunas especies de sapos machos cuando se comparan con las 
hembras? 
A) En que los ojos del macho son más grandes 
B) En que las patas de las hembras son más largas 
C) En la bolsa que se infla debajo de la boca del macho 
D) En el color muy vistoso del cuerpo que tiene la hembra 

Pregunta 10 

¿De cuál de los siguientes recursos se obtiene el alimento básico de la mayoría de los 
mexicanos? 
A) Del pesquero 
B) Del ganadero 
C) Del agrícola 
D) Del silvícola 

Pregunta 11 

¿Cuál de las siguientes especies animales muestra, en la edad adulta, diferencias muy 
marcadas entre hembra y un macho? 
A) El león 
B) El delfín 
C) El pingüino 
D) El leopardo 

Pregunta 12 

Tu mamá asistió a una plática de salud respecto a la alimentación: por lo que al 
siguiente día te dijo: hoy voy a guisar hígado de res con espinacas porque el médico, en 
la plática menciono que estos alimentos tienen una vitamina que ayuda al buen 
funcionamiento de los ojos; voy a guisar arroz y vamos a acompañar la comida con 
tortillas calientes. 
En el párrafo se menciona un producto alimenticio básico que acompaña la mayoría de 
nuestra comida. ¿de cual de los siguientes recursos se obtiene ese producto? 
A) Del pesquero 
B) Del ganadero 
C) Del agrícola 
C) Del silvícola 
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ci-aoo. de EúmeneJ NIVEL: PRIMARIA GRADO: CUARTO MATERIA: CIENCIAS NATURALES 

GENERADOR DE ExÁMINES ' 
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Pregunta 13 
En el siguiente esquema de una lengua ¿qué letra señala donde se percibe el sabor de 
un limón? 

D) 

B) 

Pregunta 14 
¿Cómo se denomina el aparato del organismo humano encargado de eliminar las 
sustancias de desecho que circulan por la sangre? 
A) Respiratorio 
B) Circulatorio 
C) Digestivo 
D) Urinario 

Pregunta 15 
¿Cuál sentido se utiliza en la oscuridad para reconocer cuerpos? 
A) El oído 
B) El gusto 
C) El tacto 
D) El olfato 
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Anexo 6 

Taller: "LA CIENCIA EN TUS MANOS" 

Este cuestionario es muy importante ya que a través de él conoceremos tu opinión, por 
lo cual te pedimos prestes atención y seas sincero, ya que esto permitirá mejorar las 
sesiones del taller "La ciencia en tus manos" y tomar en cuenta tus ideas. 
Instrucciones: Se te presentan algunas oraciones y debajo de cada una varias respuestas 
subraya con la que estés de acuerdo. 

1.- Las sesiones de ciencias naturales con Ximena y Enyth me parecen interesantes. 

Totalmente en No estoy de Me da igual Estoy de Totalmente de 
desacuerdo acuerdo acuerdo acuerdo 

2.- La manera en que he trabajado en el taller "La ciencia en tus manos" me parece 
divertida. 
Totalmente en No estoy de Me da igual Estoy de Totalmente de 
desacuerdo acuerdo acuerdo acuerdo 

3.-Las instrucciones que dan Ximena y Enyth en el taller "La ciencia en tus manos" son 
fáciles de entender. 

Totalmente en No estoy de Me da igual Estoy de Totalmente de 
desacuerdo acuerdo acuerdo acuerdo 

4.-Me gustan las actividades que realizamos en el taller "La ciencia en tus manos". 
Totalmente en No estoy de Me da igual Estoy de Totalmente de 
desacuerdo acuerdo acuerdo acuerdo 

S. Me gustaría que la sesión durara más tiempo. 
Totalmente en No estoy de Me da igual Estoy de Totalmente de 
desacuerdo acuerdo acuerdo acuerdo 

6.- Me gusta el material que ocupamos en las sesiones (Cartulinas, plastilina, rafia, pollo, 
etc.). 

Totalmente en No estoy de Me da igual Estoy de Totalmente de 
desacuerdo acuerdo acuerdo acuerdo 
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7. Completa el siguiente cuadro es muy importantes, en el podrás expresar libremente tu 
opinión. 

Lo que me gusta de las sesiones es que ... 

Lo que no me gusta de las sesiones es que ... 

Me hubiera gustado que en las sesiones ... 
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Anexo7 

Taller: "LA CIENCIA EN TUS MANOS" 

Este cuestionario es muy importante ya que a través de él conoceremos tu opinión, por 
lo cual te pedimos prestes atención y seas sincero, ya que esto permitirá mejorar las 
sesiones del taller "La ciencia en tus manos" y tomar en cuenta tus ideas. 
Instrucciones: Se te presentan algunas oraciones y debajo de cada una varias respuestas 
subraya con la que estés de acuerdo. 

1.- Las sesiones del taller: "La ciencia en tus manos" con Ximena y Enyth me parecieron 
interesantes. 

Totalmente en No estoy de Me da igual Estoy de Totalmente de 
desacuerdo acuerdo acuerdo acuerdo 

2.- La manera en que trabajamos en el taller "La ciencia en tus manos" fue divertida. 

Totalmente en No estoy de Me da igual Estoy de Totalmente de 
desacuerdo acuerdo acuerdo acuerdo 

3.-Las instrucciones que dieron Ximena y Enyth en el taller "La ciencia en tus manos" 
fueron 
fáciles de entender. 

Totalmente en No estoy de Me da igual Estoy de Totalmente de 
desacuerdo acuerdo acuerdo acuerdo 

4.-Me gustaron las actividades que realizamos en el taller "La ciencia en tus manos". 

Totalmente en No estoy de Me da igual 
desacuerdo acuerdo 

5. Me gustaría que las sesiones duraran más tiempo. 

Totalmente en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Me da igual 

Estoy de 
acuerdo 

Estoy de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 
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6.- El trato que recibí de Enyth me pareció que fue bueno. 

Totalmente en No estoy de Me da igual Estoy de Totalmente de 

desacuerdo acuerdo acuerdo acuerdo 

7.- Me gusto el material que ocupamos en las sesiones (Cartulinas, plastilina , rafia, pollo, 

etc.). 

Totalmente en No estoy de Me da igual Estoy de Totalmente de 

desacuerdo acuerdo acuerdo acuerdo 

8.- El trato que recibí de Ximena me pareció que fue bueno. 

Totalmente en No estoy de Me da igual Estoy de Totalmente de 

desacuerdo acuerdo acuerdo acuerdo 

9.- Menciona tres o más cosas que hayas aprendido 

10.- Yo pienso que las sesiones fueron importantes porque : 

11.-Completa lo siguiente: 

Me hubiera gustado que en las sesiones: 

Lo que más me gusto de las sesiones fue que: 

Lo que no me gusto de las sesiones fue que: 
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Anexo 8 

Unidad 1 "Alimentación, salud y cuidado de si mismo" 
Nombre:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Grupo: ___ _ 

Instrucciones: Lee con atención cada una de las siguientes 
preguntas y subraya o escribe la respuesta que consideres correcta. 

1. Describe paso a paso como funciona el aparato digestivo. 

2. Coloca los nombres que faltan en el siguiente esquema. 

El aparato 
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3. Quien es el encargado de distribuir y almacenar los nutrientes para 
todo el cuerpo humano: 

4. Hígado b) Estomago 
5. La sangre está compuesta por: 

c) Intestino grueso 
glóbulos blancos, 

6. Tiene forma de tubo y en el interior se hallan las cuerdas vocales 
por lo que se considera a la "el órgano productor 
de sonido", como se llama: 

a) Tráquea b) Laringe c) Faringe 

7. Que debemos hacer ante una herida. 

8. Las venas son las encargadas de ___________ _ 
mientras que las arterias son las que __________ _ 

9. Indica que hemisferio cerebral se ocupa cuando realizas las 
actividades que se muestran a continuación . 

18 



1 O. Completa los nombres del siguiente esquema e indica que 
alimentos de la pirámide alimenticia nos aportan .. . 

Carbohidratos __________________ _ 
Lípidos _____________________ _ 
Vitaminas y minerales _______________ _ 
Proteínas ---------------------

Dulces y golosinas. 

Verduras 

A nexos 
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Anexo 9 

Unidad 2 "Materia, energía y tecnología" 

Instrucciones: Lee con atención cada una de las siguientes preguntas y 

contesta o subraya la respuesta correcta. 

l. En el experimento de soplar el globo dentro de la 

botella ¿Por qué no se pudo inflar el globo 

completamente? 

2. Además de ser necesario para la respiración ¿Para qué más sirve el 
oxigeno? 

3.-En el experimento de soplar en medio de los dos globos ¿Por qué se 
juntaban? 

20 



4.- Escribe en las líneas que tipo de mezclas son: homogéneas o 
heterogéneas. 

Agua con sal 
seca 

Anexos 

Agua con aceite 

5.-Menciona dos ventajas y dos desventajas del desarrollo de la tecnología en 
la industria y en la vida cotidiana. 

Ventajas Desventajas 
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Anexo to 

Unidad 3 Medio natural y sus relaciones con el ser humano 

Grupo: 

Fecha: _____ _ 

Instrucciones: Lee con atención cada una de las siguientes preguntas y 

contesta o subraya la respuesta correcta. 

1.-Las plantas necesitan la luz del sol para elaborar su propia alimento a este 

proceso se le llama 

a) Estomas b) fotosíntesis c) clorofila d) polinización 

.-En el experimento donde metimos la hoja de una planta en un vaso de 

ua ¿Porque la hoja se lleno de muchas burbujitas de oxigeno? 

3.-En la siguiente figura señala las capas de la tierra 

4.- ¿Por qué el polo norte es más frío que México donde tenemos un clima 
templado, tropical y seco? 
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5.- ¿Explica qué es lo que provoca un sismo o un tsunami? 

6. - ¿Explica porque en México es más probable que haya actividad sísmica? 

7.-En las playas como Cancún o Puerto Vallarta hace mucho calor y tenemos 
océanos cálidos. ¿Por qué no hace el mismo calor o clima tropical en 
océanos como el océano ártico? 

8.-En el experimento de poner un hilo verde en un vaso lleno de aceite ¿Qué 
era lo que pasaba? ¿y por qué? 

9.-EI agua tiene tres propiedades fundamentales, así como tres estados 

característicos encuentran la respuesta en la siguiente sopa de letras. 

1 w M F R Q y u l K Ñ J K o p 

K N G l K u M A 1 N o e R R M 
z s e K A l A 1 Q G o s l o 1 
X R K o H M N 1 u z e X V B M 
y N y B l J N A 1 V o N l l Ñ 

T l G M B o R E D l p u N 1 e 
R M F A D u R B A s o l 1 D A 

Q J K o G N M A z e X B N M V 

A l R B s Ñ B N M K J l J K l 
s A M e 1 H K F D s J . H G J K 

o M N A B e D s F H l B M X z 
E Ñ N E p A z A R o B A s N 1 

s H M e M R M o N e E p Q R T 

A J N w o V 1 D s M N l Ñ V y 

G M B Q D E A X w A e D F H J 

10. ¿Porque en el experimento de meter muchos alfileres en un vaso lleno 

esta no se derramaba? 
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Anexo 11 

Unidad 4 Exploración y comprensión del mundo natural y social 

Nombre: 

Grupo: _____ _ Fecha: _____ _ 

1.- Gracias al fenómeno de la Reflexión podemos ver las cosas, 
describe cómo es que eso pasa. 

2.- En la sesión de las patas de pollo, explica como se produce 
el movimiento. 

3.-Describe 3 o 5 acciones, cuidados y alimentación para cuidar 
tu sistema óseo. 

4.- Al colocar un poco de leche en un vaso con agua e iluminarlo con la 
linterna lQué es lo que pasa y por qué? 
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5.-En el siguiente dibujo se muestra como una cuchara se va a 
sumergir en una vaso con agua, dibuja como se vería la cuchara 
sumergida en el tercer vaso, a ese fenómeno se la llama refracción. 

~~~ 
\~~/~ 
\ I \ I \ I 
\ I \ I \ I 
L_J L___ ___ ) L_____I 

6. - Explica porque la cuchara sumergida en el tercer vaso se ve de esa 
forma 
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•H••••••••••-•••••••••••----•••••·•-••••••••-·---·--••••-- ••••••-••••••-•••·•••-•••••-•••••••m••-••••••- ---· 

Anexo 12 

Taller: "La ciencia en tus manos" 

!.-Describe que proyecto (experimento) presentaste en el taller: 
"La ciencia en tus manos" 

2.- lCuáles fueron los resultados de tu proyecto? 

3.- lQué modificarías de tu proyecto? 

4.- lQué importancia o relación tiene tu proyecto con la vida cotidiana 
y porque? 

5.- Escribe una opinión acerca de cómo crees que la ciencia y la 
tecnología mejoran tu vida. 

6.- Explica 3 o más cosas que aprendiste en el taller: "La ciencia en 
tus manos" 

7.-Explica que tienes que hacer para la observación de un fenómeno 

8.-Explica dos proyectos que presentaron tus compañeros en el 
taller:"La ciencia en tus manos". 
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Anexo 13 

Taller: "La ciencia en tus manos" 

Ficha de práctica sesión 7 

Nombre del alumno:-------------- Fecha: ____ _ 
Tema de la práctica: Grupo: _____ _ 

Titulo de la 
práctica 

Materiales 

Hipótesis 

(¿Qué va a 

resultar con la 
demostración 

experimental?) 

Procedimiento 

(Pasos para 
realizar la 

demostración) 

Ilustración del 
experimento 
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Anexo14 

Taller: "La ciencia en tus manos" 

Ficha de práctica de la sesión 8 

Nombre del alumno: ________ Grupo: ____ Fecha: ____ _ 
Tema de la práctica: "El magnetismo" 

La lata misteriosa Describe que fue lo que ¿Por que ocurrió eso? 

paso. 
Material: 
-latas de refresco vacías 
-globos 
-tu propio cabello 

El (!éndulo "globo Describe que fue lo que ¿Por qué ocurrió eso? 
electrostático" paso. 

Material: 
-globos 
-rafia 

Dibujando con hierro Describe que fue lo que ¿Por qué paso? 

paso. 
Material: 
-limadura de hierro 
-imanes 
Hoja blanca 
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Taller: "La ciencia en tus manos" 

Ficha de práctica para la sesión 10 y 11 

Nombre del alumno: _____________ Fecha: ___ _ 

Nombre del experimento: ____________ Grupo: __ _ 

Materiales 

Procedimiento 

Anexos 
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Hoja de planeación 

Título de la Sesión: Sesión de rapport (Presentación) 

Número de sesión: Piloto Fecha: 20 de Enero del 2011 

Campo Formativo: Exploración y Tema: Presentación del taller de ciencia 

comprensión del mundo natural y social 

Material: gises de colores 

Espacio: Patio de la escuela Tiempo: 60 minutos 

Actividades 

En esta primera sesión las mediadoras se presentan ante el grupo y explican a los niños y 

niñas que se trabajara con ellos a lo largo de 15 sesiones dos veces por semana con una 

duración de una hora cada día. Los temas que se irán desarrollando a lo largo de las 

sesiones tienen que ver con la materia de ciencias naturales. 

La forma de trabajo de todas sesiones tendrá una bienvenida, una exploración de 

conocimientos previos, presentación del tema, desarrollo de actividades y un cierre que 

incluye el momento de limpieza y reflexión. 

Actividad grupal 

. Olas y tormentas (Dinámica de integración grupal) 

Cierre 

Se preguntó a los niños y niñas si existía alguna duda acerca del taller de ciencia, que 

temas les gustaría que se abordaran así como alguna inconformidad sobre el taller o las 

mediadoras. 

Hoja de planeación 

Titulo de la Sesión: ¿Cómo fuÍldona mi cuerpo? 

Número de sesión: 1 

C.mpo Formativo: Elcploración y comprensión del 
mundo natural y social 

Fecha: 25 de enero del 2011 

Tema: El aparato circulatorio 

Competencia: Aplica lo que sabe del funcionamiento del sistema circulatorio y respiratorio para cuidar su 
cuerpo. Y relaciona sus conocimientos con la propia experiencia de lo que pasa en su cuerpo. 

Contenidos: 

•Procedimental: Que el niño y la nii\a recuerde y ponga en práctica lo que sabe del funcionamiento del 
sistema circulatorio y respiratorio para cuidarse. 

•&1ll..Y.sl.iDJ. Que el niño y la nil'ia sea estimulado a tener mayor conciencia de que es necesario el cuidado 
de su cuerpo. 

·~Que el niño(a) pueda asimilar y definir, para qué y cómo funciona el aparato circulatorio y 
respiratorio 

Material: Cartulinas, Rafia verde y roja, Plastilina de colores, Bolsas de plástico, Plumones y Limpia pipas 

Espacio: Salón de clases 1 Tiempo: 60 minutos 

Actividades 
Inducción. Se da la bienvenida a los niños(as) al Taller "La ciencia en tus manos" por parte de las 
mediadoras, recordándoles que se trabajara con ellos a lo largo de veinte sesiones aproximadamente. Se 
realiza una exploración de los conocimientos previos de los niños(as) acerca del tema que se tratara la 
sesión, para lo cual se hacen preguntas del sistema respiratorio y circulatorio, así como las funciones que 
estos realizan y las partes que los componen. A continuación se explicó el funcionamiento de cada uno de 
ellos y se aclararon dudas para pasar a la actividad. 
Inicio. Se pide a los niños(as) dividirse en dos equipos, a cada equipo se les proporciona mate rial para 
realizar un mu"eco en el cual van a construir los sistemas respiratorio y circulatorio. Posteriormente cada 
equipo explicarla a todo el grupo como construyo sus esquemas. V qué función de desempeña cada 
órgano. 
Medio. los nli'los y las nii'las comienzan la construcción de sus sistemas. Los integrantes de cada equipo se 
ponen de acuerdo para poder cumplir con la tarea asignada y revisan con que materiales cuentan, en tanto 
que las mediadoras monitorean cada equipo para brindar apoyo al tr.ilbajo resolviendo dudas y emitiendo 
sugerencias y preguntas a cada uno de os equipos. 
Final. Cada equipo pasa al frente a explicar su muñeco, mientras las mediadoras hacen preguntas como: 
¿Por qué lo acomodaron de esa forma?, ¿Cómo funciona cada uno de ellos? ¿Qué material ut ilizaron para 
representar cada órgano? Se reflexiono acerca de los temas vistos, cuáles eran las partes de cada sistema, 
así como su función. Se pregunto nuevamente si había dudas y a continuación se paso al momento de 
limpieza . 
Cierre. Se les pidió que pegaran sus modelos en una pillrte del salón y se re¡¡¡Hzo la limpieza de los 
materiales y del salón de clases, se pregunto nuevamente si alguien quería hacer algún comentario sobre 
el tema visto. Se dio la despedida por parte de las facilitadoras e indican a los niños(as) que tem¡¡¡ verían la 
siguiente sesión. 



Bitácora de sesión 

Nombre de le sesión: ¿Cómo funciona mi cuerpo? 

Numero de sesión: 1 J Grupo: 4t 1Fechl:25 Enero 2011 

""'"" lnt•rpr•t•dón 

Se da la bienvenida a los niños al taller La ciencia en tus manos y 1 Debemos pensar como atraer la atención de los ni1'os{n), 

los niños tardan un poco en oreanizarse. para facilitar tas actividades y no tardar tanto en el Inicio de 

las mismas. 

Al comenzar la •ctivldad In med!1dorn observan que en li 
construcción de sus esquemu representan lu ven u y lu arterias 1 Joshuil comprendió In medidas que forman parte del 

Nombre de la sesión: ¿Cómo funciona mi cuerpo? 

Numero de sesión: 1 1 Grupo: 39 1 Fecha: 25 Enero 2011 

Hechos 1 Interpretación 

En la construcción de sus esquemas (circulatorio y 1 Cario comprende que es el corazón el responsable de 

respiratorio) Cario le indica a Montse que la vena bombear Ja sangre a través de todo el cuerpo. 

debe lleear hasta et corazón 

con la n1fl1 verde y roja v al¡unos deciden uur In bols.n p•r• aparato respiratorio y lo puso en práctiu 1 1 1 Ricardo es capaz de abstraer analogfas entre los 
simularlos pulmones. 

Al construir su muñeco sobre los sistemas clrculitorio v 
respiratorio Joshua dice a sus compañeros: 

Re¡lna trata de dar el mavor rralismo y detalle a su 
esquema. 

Los niños al trabajar en equipo, comprenden el 

-·~Mmos qur cortor ti rubo, rilo dijo que 11 cm de rróqueo ... • 1 compai\erismo como forma de trabajo. 

Durante la construcción de su esquema Re¡ína v Joshua le 
comentan a su equipo· 

Re¡ina: 

-"'Nos/o/ton los dibujitos dr rsto ooso· (refirlendose a la triqueaj. 

Joshua: 

-"nos folto alQO, f/os pulmonts tienen w:nos/ 

Re¡ina: 

-"¿ Ysi lo dibujos oon esto?"(sei\a1ándole un plumón sobre la 

mesa) 

Xlmena (A) le pre¡unta a Andrea mientras exponen su muñKo: 
¿Quelefaltaalsistemarespiratorio7 

Andrea: "el diofrogmo, oqul esró el pu/mOn, voy o dibujar el 
diagramo ... " 

En el equipo conformado por Alejandra, M11rco, luz, Rubí y Ar•nu, 
luz muestra difkultildes p11r11 or111nlz11rse y trabajar en equipo. 

Luzseslenterele¡adaydlce: 

"Porque no me dejan portldpo,. 

Joshua,sepercatadequea!¡olefaltayesto leda 
oportunidad para aprender que en los pulmones hay venas 

Re¡Jna, le da una opción a Joshua, lo que muestra que como 
equipo se están apoyando para sacar adelante la tarea 
encomendad. 

Andrea ha adquirido el conocimiento de las partes que 
conforman su esquema, con la observación de Ximena !Al 
el1aescapazderepresentilrlo en su esquema 

En este equipo todos aportan buenas Idus sin embar¡o, 
trabajandeformarápldayLuzparecenohacerloalmismo 
ritmo y los demás no esperan y toman decisiones sin su 

participación. Consideramos otor¡arle a Luz actividades 
donde elli pueda or¡anizar y diri¡ir a su equipo para que 
pueda formar parte del mismo. 

Ximena (A) le preeunta a Ricardo ¿por qué hicieron 1 materiales proporcionados y el esquema real del 

los pulmones con las bolsas de plástico y no con 

otro material? 

Ricardo : 

-"Porque yo crei: como a fos pulmones fes entro 

aire y se in/Ion, pensé a las balsas igual. 

Amauri comenta que ellos ya revisaron el tema 

del aparato circulatorio y respiratorio, sin 

embargo, se muestra participativo en la sesión. 

Patricio, muestra un esquema del aparato 

respiratorio, de foami y pide que se Jo explique con 

ese esquema. 

Martina se muestra muy participativa y comenta 

que esos aparatos son muy importantes. 

Armando comenta: 

"Las vMas y las arterias llegan o/ corazón y af 

toditita el cuerpo" 

Oana dice a su equipo 

"Lo tráquea debe de medir lo mismo que estó en 

el esquema"' 

aparato respiratorio 

Amauri relaciona lo que ya asimilo y con ello puede 

participar de forma activa en la sesión 

Patricio relaciona los esquemas mostrados, con un 

material cotidiano de su salón y lo ocupa para 

entender mejor e l tema 

Martina se da cuenta de la importancia de esta 

enseñanza, lo que muestra que este aprendizaje 

comienza a ser si¡nificativo para ella. 

Cuando Armando está construyendo el modelo del 

aparato respiratoria v circulatorio, el se da cuenta de 

que en nuestro cuerpo los sistema se relacionan. 

Oana entiende que la tráquea tiene determinadas 

dimensiones, pues lo escucho durante la breve 

exposición e intenta que la tráquea representada en 

su trabajo mida lo mismo. 



Bitácora de sesión 

Ho}I de pl1ne1clón Nombre de la sesión: ¿Grasoso o saludable? 

Título de I• Sulón: ¿Grasoso o Saludable? Numero de sesión: 2 ·- r Grupo: 42 l Fecha: 27 Enero 2011 

NUmero de Msl6n: 2 Fechl : 27de enero del 2011 Hechos Interpretación 

campo Fornwitlvo: Exploración v comprensión del mundo natural v Tem1: la Pirámide alimenticia Al realizar la exploración de conocimientos Esto nos da pauta para relacionar sus conocimientos 

social previos los niños(as) del grupo expresan que ese previos con las dinámicas que se trabajarán, se fomenta la 

Competend1: Reconoce v pone en priictic1 Kciones p1r1 tener uni 1liment1ción equllibr1di11. Apliu sus conocimientos tema ya lo habían revisado. participación de todos y ayudan a la explicación del tema. 
relacionados con ti funcionamiento del cuerpo humano a fin de promover una dieta equilíbrada. Compara los alimentos que 
consume re1ularmente con •el plato del bien comer" en términos de una dieta equilibrada. 

Contenidot: 

·~Identifica que laspersonasnecesitanunadietaequilibrad.iparaestu sanas. 

·~Pone en práctica Kciones para tener una allmentación equilibrada. 

~Reconoce que alimentos forman parte de la pirámide al imenticia asicomoque nutrientes nos proporcionan . 

Materlal: lamina de la pirámide illimenticla, Hojas blancas, un trozo de mantequllla, limones, un trozo de jamón, una barra 
de chocolate, un poco de leche, cartulinu y plumones. 

&p.clo: Salón de clases l llempo: 60 minutos 

AdlvicMcMs: 

lnducdón. Se rHllH una exploración de los conocimientos previos de los nll'ios(H) 1e1rc1 del tem .11 del cual H trata 1.11 
sesiOn, para lo cual se hacen pre¡untas: ¿Qué es la plr,mide alimenticia? ¿Qui! nutrientes nos proporcionan los .111imentos? 
¿Por qué es Importante llevar una dieta equilibrada? ¿Cuál serla una dieta equllibrada? y se comenta acerca de la pirimide 

.11limenticii1 y de los allmentos saludables o 1rasosos. A continuación se eKplicó l.11 importand.11 de se1uir una dieta balaceada, y 
las porciones que debe contener esta. Se pre1unto si e.lstlan dudilS acerca del tema. 

Inicio. Una vei comentado el tema y la importancia de una dieta saludable p.11r.11 la salud, se dio l.11 consigna de formar dos 
equipos, se repartió el material y las instrucciones fueron que cada equipo debía cortar lils hojils blancas de tal forma que 

tendrían S papelitos en los cuales escribinin el nombre de los alimentos que se tes proporcionuon, pu.11 posteriormente 
frotarlos sobre ellos. 

Medio. Antes d• frotar el .11l imento sobre l.11s hojas blancas se presunto ¿Qui creí•n que pasarla con los papelitos? ¿Que 
alimento seria el mis 1rasoso? Mientras se esperaban los resultados de los alimentos, se les otor¡o cartulJnas por equipo, en 

ellas dibujaron carteles que promovieran 1a Importancia de llevar una dieta saludable. las mediadoras monitorean los 
equipos para comentar mis Kerca del tema y observar la lnteracdón de los nll'ios{ilS) en la construcción de Jos carteles. Se 

tes pre1unta ¿Qué frases van a poner en sus liminas? ¿Consideran Jmport¡¡nte el promover una dieta saludable? 
Fin•I. Una 111!2 trnallzada su tarH cada equipo eKpllcó el c•rteJ que habia realizado y se tes pregunto: ¿Qui se consideran una 
dieta sana? ¿Por qué es Importante llevar una dieta sana? ¿Qué illimentos nos proporcionan cubohidratos, minerales, 
vitaminas, 1rasas y proteinH? Y ¿Que nos proporciona cada uno de estos nutrientes? (.Ademiis de una dieta balaceada, que 
otras acciones podemos hacer p.-a tener una vida saludable? OespuH se comenta que habí• sucedido con la comida y las 
marcas en los papelitos. ¿Que papelito quedo con mas iras.a? ¿Qui alimento tienen menos iras.a? ¿Qui alimentos debemos 
consumir en menores porciones y por qué? las mediadoras hacen rNs comentarlos 1eerca del tema y piden a los ni /los pasar 
al momento de limpleta. 

Cierre. Los niños hacen momento de limpieza, las mediadoras les proponen pe¡ar sus carteles en un visible para que los 

demiis alumnos( as) observen sus mens.11jes. Se da la despedida del taller y se comenta el tema para la siguiente sesión. 

Alejandra opina: 

"La comida saludable no son chatarras'" 

las niñas y los niños reconocen la importancia de los 

alimentos y diferencian que alimentos forman parte de los 

alimentos saludables. 

Se observa que son creativos para realizar su cartel, sin 

""las frutos y verduras son los que mós debemos 1 embargo surgen discusiones acerca del dibujo o frases para 

de comer" su cartel. 

Regina opina que : 

"Es bueno que comamos de todo, pero 

balanceado" 

Al realizar su cartel se escuchan comentarios: 

Carlos Andrés : 

"voy a poner una zanahoria gigante que diga: 

;cómeme{ .. 

Axel opina : 

"'Es necesario comer comido saludable, pero o 

veces es más sabroso lo comido que no es 

saludable" 

Rubi y Regina proponen: 

"Sería bueno que mosrráramos nuesrros carteles 

¿Los vamos a pegar afuera del salónr 

Aranza opina que: 

"Debemos comer de rodas los grupos 

alimenticios" 

Además de que con este comentario relaciona que la 

zanahoria es un alimento que es saludable y que por eso es 

necesario que comamos zanahorias. 

Axel es sincero y expresa su opinión aunque con el tema 

entiende que es mejor la comida saludable. 

Para Re¡ina y Rubl es importante el conocimiento que 

están adquiri endo y que están plasmando en su cartel y lo 

quieren compartir con la comunidad escolar 



Bitácora de sesión 

Nombn de 111 selión: ¿Grasoso o saludable? 

Numero de Mlión: 2 1 Grupo: 3t 1 Fecha: 27 Enero 2011 

....... 
Se d;1 la bienvenida a los niños al taller, ellos tardan 

mucho en Of&anizaru por equipos. 

Al iniciarla actividad de explorar qué alimentos 

lnterpreteclón 

Demos recordarles a los niños sobre los tiempos marcados para la 

sesión. 

El experfmentar sobre el tema visto permitió corroborar las hipótesis 

contienen más 1rasa, los niños( u) plantun hipótesis 1 de los niños v niñas acerca de los alimentos que contenían mas 

de cu<iles ton los más 1rasosos. 1 ¡rasas. 

Haruml Olee: 1 Haruml construye 11 hlpÓtesls de que ese alimento tendrá much11 
1r111 v se muestra curiosa al m1nlpular los materl1les para 111 

"S.gurorruuite el chocolote tendrO muchos mós groso" 1 prÁctlca. 

ltzel corMnta: 1 ltzel entiende la Importancia ele tener un• buena salud y p•ra ello es 

"Es necesorfo comer de todos los alimentos de lo 

pirómide alimenticio" 

Bernardo dice que : 

"lo mejor do lo pirtimlde son los frutos)' cerrolrs" 

A lo que Dan• responde: 

"SI pero delnmos comer de todos /os alimentos que 
están en /o pirámide o/lmentido" 

Chrlstf•ncomenta: 

"Lo /eche no se noto pero si contiene poco groso, pero 

necesitomos tomar leche" 

Posteriormente se reflexiono acerca de la importancia 

de llevar una die ta equilibrada, v se paso al momento 

de limpieza. Se despidió a los niños v niñas y se Informo 

acerca dela próidmasesión 

necesario comer balanceadamente. 

Se pretende que et niño tenia cuidado de si mismo con respecto a su 

Hlud. 

Bernardo expresa su opinión v selecciona lo que más le 1usta comer 

delapir<imidealimenticla. 

los niños( as) expresan sus opiniones sobre el tem1 y to relaclonan 
con sus hábitos atimentlclos. 

AJ r1u1I que ltzel, D1n1 entiende que para tener una buena 
1llmentación es necesario b1l1ncear nuestra dieta. 

los niños se mostr1ron p1rtícJp1tivos e Involucrados al experimentar 

sobre los alimentos, plantearse hipótesis de los más 1rasosos v los 
que deben formar parte en m1yor o rMnor proporción de nuestra 

d ieta. 

Hoja de planeaclón 

Título de t. Sesión: "los primeros auxilios .. 

Número de sesión: 3 

Campo Formativo: Exploración y comprensión del mundo 

natural y social 

Fecha: 1 de febrero del 2011 

Tema: Prevención de accidentes 

Competencia: Cuida su salud evitando enfermedades, adicciones y situaciones de riesgo y participa en 

campañas de prevención. Aplica sus conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 

a fin de promo\ler acciones para la pre\lención de accidentes. 

Contenidos: 

•Proced!m1nt1I· Que el niño v la niña ponga en práctica lo que sabe acerca de los primeros auxilios para el 

cuidado de su cuerpo y su seguridad. 

·~Que el niño(a) pueda tener mayor conciencia de lo necesa rio de responsabilizarse del cuidado 

de su cuerpo, así como de las acciones para cuando se presente un accidente. 

·~Asimile que acciones se siguen en caso de accidentes. 

Material: Vendas, laminas con teléfonos de emergencia, Botiquín de primeros auxilios. 

Espado: Salón de clases 1 Tiempo: 60 minutos 

Actividades 

Inducción. Se da la bien\lenida a tos niños a otra sesión más del Taller la "Ciencia en tus manos", se les pide 

a los niños( as) que indiquen que entienden por primeros auxilios así como las acciones que se deben seguir 

al presentarse un accidente como quemaduras, cortaditas, fracturas, así mismo se platica acerca de los 

teléfonos de emergencia y de los medicamentos que contiene un botiquín de primeros auxilios . Se platica de 

la experiencias de los niños y niñas acerca de qué hacer para limpiar una herida y preguntas como: ¿qué se 

debe hacer en un sismo, un incendio? ¿Cómo se hace el vendaje de una fractura? 

Inicio. Se les pidió a los niños(as) que organizaran las bancas del salón alrededor de este para que se pudiera 

trabajar al centro del mismo. los niños(as) formaron parejas para poder realizar la acti\lidad, las mediadoras 

muestran el procedi miento para vendar a una persona, y se les indica que deberán vendar a su com pañero 

ya sea en la pierna o el brazo como antes se les habla mostrado. 

Medio. Cada pareja vendo a su compailero y viceversa, para ello tienen un tiempo límite, pasado este, 
deben explicar a sus compañeros como habla n vendado a su compañero, las mediadoras hacen preguntas 

¿Por qué asi y no de otra fo rma? ¿Cuál es la importancia de un vendaje correcto? Cada una de las parejas 
comento lo anterior a sus compañeros. 

Final. las mediadoras piden reflexionan con los niños acerca de ta s acciones a seguir ante un incendio, un 

sismo o una fractura. Se recuerdan los teléfonos de emergencia. 

Cierre. Se pide a los niños(as) enrollar las vendas que se han ocupado, acomodar el salón con la s bancas en 

su lugar, Se pregunta si hay dudas acerca del tema visto en la sesión y se da la despedida del taller. 



Bitácora de sesión 

Nombfe de le a.slón: -Los primeros IUJ1illos" 

Numero de 1Hlón: 3 1 Grupo:4t 1 fech9:lhbrero20ll 

H<<h~ 

Al pre¡unUlr al ¡rupo sobre los primeros 1u11.llios Re¡ ina 

responde: 

-"Son por ejemplo, si ti' rom~s uno pierna con madero te lo 

lnterpretKlón 

Rq:in1 compr~de qué son los primeros 1uxllios v ¡radas a 

su experiencia posee una noción acerca del las acciones 
que se deben se¡ufr. 

ponen, paro que e/ pie cuando lo muevas no te duelo ... Yo si de 1 Obserwmos que e l rHllur 111 fase de Inducción al tema 

primeros ouxlliosmó.s que nado por todo lo que me ho permite una pauta para partir sobre sus conocimientos 

posado ... " previos V ahondar sobre el tem;i, promover la refle1clón y la 

partlclp1clóndelosnfi'los(as)en las sesiones. 

De l¡ ual forma comenta que ell1 ~be cuando a alaulen le VI • 

di1runlnf1rto: 

· "Te empiezo o doler el brozo izquierdo y lt 110 /legando el 
dolor al corozOn y mueres ... • 

Todo el ¡rupo hace comentarlos sobre los pequei'los 
accidentes que les han pasado a ellos o• su familia . 

En la actividad de ensei'lar a poner una venda corrKtamente 

Ale pre1unta "¿ Es necesario colocarla venda de esa 
manera?" ... Pero las mediadoras estin ocupadas mostrando 

cómo hacer el trabajo y tardan un poco en responder a su 

pre1unta 

Durante el desarrollo de la actividad Rubí comenta : 

"Es necesario que todos sepamos de primeros ouidlios pul!:S rn 
cuo/quiitr momitnto podrrnos tener un ocddrnte" 

Carlos prr¡unta; 

¿y ta caben como se 11enda? 

¿En un accidente también es necesario vendar la cabe u 1 

Marco comenta "f,s divertido vendo!"' y pre1unta "¿Puedo 

vendar yo solo mi cobuo?" 

En esta sesión se comento sobre qué hacer en caso de 
incendios o de sismos Cllos comenta "lo mejor CJ(Je 5' puede 
hacer es guardar lo colmo" 

Puede r1laclonar lo que estan aprendiendo con hechos de la 
vidill cotidiana o lo que ha sucedido dentro de su entorno. 
Se muestran lnterHados en el ti ma, comparten 
experlencln y eso nos ayuda para ¡uiar la sesión. 

Nuestra acción como mediadoras debe centrarse en 

monJtorear los equipos y responder a sus inquietudes, 
tenemos presente que debemos or¡anizarnos para cubrir a 

todoel1rupo. 

Rubí comprende la Importancia del tema, del cuidado a si 

mismos, y de las acciones a realizar. 

Carlos se Interesa no solamente en lo que en ese momento 
estamos aprendiendo sobre cómo vendar las extremidades 

sino que también muestra interés por conocer mís. 

Es¡ratoencontrarqueM•rcoqueformapartedela 
Inclusión educativa se muestra Interesado en la actividad y 
por conocer sobre cuidar su salud. 

Carlos conoce las acciones al enfrentar un desastre corno 

sismooincendio. 

Nombre de la sesión: HLos primeros amdllosH 

Numero de sesión: 3 1Grupo:3i 1 Fecha: 1 Febrero 2011 

Hechos 1 Interpretación 

Al comenzar la da se las ml!diador¡¡s preguntan 1 El iniciar con la exploración de conocimientos previos nos 

¿alguna vez han tenido un accidente y que han hecho permite involucrar a los niños y niñas al tema por revisar, 

para soludonuto? y saber si es de su interés y es necesario realizar cambios 

en la planeación. 

Los niños y niñas comienzan a opinar y Haruml dice: 

Haruml y Karen comentan sus ideas acerca del problema 

·Pues depMde de la herida a veces no ponemos 1 plateado y reconocen que dependiendo la gravedad del 

curiros · accidente es como se debe actuar. 

t<aren: 

"'Pero si lo herida es mas grande pues no tienen que 

Reconoce las acciones par¡¡ promover la prevención de 

acddentes. 

llevar al doctor" 1 Leonardo reconoce la importancia de este tema y nos 
comparte donde se ubica el botiquin de primeros auxilios 

Las mediadoras preguntan ¿Sabían que hay veces que de su salón de clases. 

al lesionarnos tenemos que ser vendarnos} A esto los 

niiíos comentan que es necesario conocer acerca de 1 Se observa que la actividad planeada para el tema les 

los primeros auxilios pues en caso de sufrir un 

accidente es necesario actuar de forma rápida y 

evitar daños más severos. 

Leonardo comenta: 

HSi, es necesario que sepamos qui hacer en coso de 

cortarnos o de sufrir cualquier accidente, ademas 

aqul en el salón timemos un botiquin miro ... ,. 

En esta sesión las mediadoras enseñan a los niños y 

niñas a poner una venda de forma correcta . 

Santiago y Bemando comentan: 

Santiago; "Nunca había vendado a alguien y sí que es 

divertido vendar ... ,. 

Bernardo: "Es un poco difidl el vendar pero ... también 

es necesaria vendar la cabeza ... yo vi el otro dio lo que 

debiomos hacer en caso de un ocddente ... • 

Durante el desarrollo de la práctica todos se 

muestran participativos, compiten por ver quien 

termina primero su vendaje y si lo hicieron de forma 

correcta. 

parece divertida y nueva, seguramente resultará 

significativo para ellos. 

Bernardo se Interesa por la actividad y comenta su 

inquietud al decir que en ocasiones tambien se deben 

vendar otras áreas del cuerpo y no sólo se queda con la 

Información proporcionada, reflexiona y comenta sus 

ideas acerca de del tema. 

Las mediadoras al ver el Interés de los niños en la 

act ividad les proponen que sean ellos qu ienes les 

indiquen como seria un vendaje en la cabeza y preguntan 

si el vendaje seria el mimio para la cabeza y las 

extremidades. 



Kojll de planeadón 

Titulo de la Sasl6n: lA dónde va la comida? 

Número da sesión: 4 1 facha: 3 de febrero d~ 2011 

C..mpo Formativo: Exploriiclón y comprensión del mundo n11tun1I y 1 Tema: El slstem11 digestivo 

social 

Competencia: Aplica lo que sabe del funcionamiento del sistema digestivo, asi como del cuidado de este paril el 

mantenimiento de un cuerpo saludable. 

Contenidos: 

•Proctdjm1nt1!· Que el nlño(a) apliquen lo que Hben del funclon.amlento del sistema di1estivo. 

·~ Que el niño(•) se responubilice del cuidado de su cuerpo, y de llevar un11 sana alimentación para 
optimizar el fun cionamiento del slstem1 di¡estivo. 

·~Defina par.a qué y cómo funciona el sistema digesttvo. 

M.at•ri.al: 

Esquema del aparato dl¡estivo. Video acerca del funcionamiento del aparato digestivo, Pollo entero donde se puede 

observar el aparato digestivo completo, Mater1 .. 1 de disección. 

EsP11cio:Salón de clases l Tiempo: 60 minutos 

Actlvld9des 
Inducción. Las mediadoras dan 1 .. blenvenld.a al T"ller, y plat.ican con lot nlñosjas) acerca del los conocimientos que 

tienen sobre el apareto di¡estivo y hacen prquntH como: ¿Qué funciones desempeña el sistema di¡estivo7 ¿Qué 
ór¡ .. nos lo componen? Posteriormente se les expl ic" qué camino recorren los alimentos atreves del sistema 

d!¡estivo y la función de los ót"ganos que partlclpi!n en la mlsm.a . Se proyect.a un video explicativo (tomado de 

Internet) acerca del funcionamiento del aparato dlgesttvo. 

lnido. Posteriormente se Indico que organizarán el salón de tal forma que todas las bancas y mesas quedarán 

alrededor de este, excepto dos mesas donde se coloca un11 charola que contiene al pollo. La consigna para esta 

actividad fue la exploración el sistema digestivo del pollo, para identiflc.u los ór¡anos de este. 

Medio. Los niños y la s niñas se colocan alrededor de la mesa para observar el pollo con todo sus órganos 

expuestos, se les pide que indiquen que órganos del aparato digestivo identifican, así como la función que 

desempeña. los niños podían tocar el pollo v explorar cada órgano. Las facilitadoras les recuerdan las imágenes del 

video, para comentar con los niños( as): ¿Qué órganos pueden identificar que vieron en el video en relación al pollo? 

las mediadoras comentan la Importancia de diversos órganos v proporcionan Información aa!!rca de los mismos. 
Por turnos los nlños(as) deben Indicar el camino que hace l.a comida por todo el sistema digestivo, para ello deben 

señalar o tocar al pollo para e11:pllcarlo. 

Fln11I. Se reflexiona acerca del sistema digestivo, se coment1111cerc11 de la Impresión de los niños(as) ante el sistema 
dl¡estlvo del pollo. Se pregunt" qué es lo que más les impresiono acerca del tema v de la Importancia del proceso 

digestivo par11 el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. 
Cierre. Se re11llzo la limpieza del salón, asi como de las manos v el material ocupado para la práctia de la 

observación del pollo. Las facilitadoras se despiden de los nlños(as) y les Informan el tema de la siguiente sesión. 

Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: ¿A dónde va la comida? 

Numero de sesión: 4 1 Grupo: 4V 1 Fecha: 3 Febrero 2011 

Hechos 1 Interpretación 

Se da la bienvenida al grupo y los niños( as) se 1 El traer material que los niños y niñas puedan 
muestran muy interesados en la bolsa que contiene manipular y trabajar de manera concreta los 

al pollo, las mediadoras indican que todos deben temas les causa mucho interés a los niños y niñas 

tomar su lugar para poder iniciar con el tema 

Se muestran muy interesados en tocar el pollo y 

comentan: 

Oominique : #podemos cortar ol pollo, aquí tengo 

las tijeras# 

ya que se muestran más motivados para 

aprender. 

Oominique muestra iniciativa para comenzar con 

la actividad y se interesa por preguntar sobre los 

órganos del pollo. 

Nos damos cuenta que la falta de material para 
A lo largo de toda la sesión los niños comentan todos los niños, por lo menos dos pollos por 

sobre el impacto que les causa ver y tocar el pollo grupo, frena la oportunidad de los niños de 

abierto, incluso algunos jalan la cabeza del pollo y explorar de manera libre el sistema digestivo. 

piden quitarle uno por uno cada uno de los órganos Recomendamos traer material suficiente para la 
pero las mediadoras se niegan pues aun falta un 

grupo que debe explorar el pollo. 

Emilio pregunta : 

H¿eso que tiene ahí el pollo es muy duro porque?" 

interacc ión de los materiales. 

Todos los niños y niñas se mostraron muy 

interesados en la exploración del pollo y el guiar 

la sesión dificulto tomar notas acerca de los 

comentarios que surgieron a lo largo de esta. 

Intentaremos grabar las sesiones siguientes para 
Ximena(A) comenta sobre las partes del sistema 1 no perder datos importantes acerca de los 
dl¡estivo del pollo y hace a na logias sobre el cuerpo comentarios que hacen los niños(as) . 
humano. 

Rubí también pregunta: 

NEso que el pollo tiene ahí es su intestino grueso o 
delgada" 

Axe/dice: 

"El pollo también tiene un estomago como 

nosotrosH 

Sobre el interés de Emilio, Ximena(A) pueda 

ahondar sobre la expl icación de esa parte del 

pollo. 

Rubf y Axel hace analogías sobre el esquema que 

se le mostro del aparato digestivo con el del pollo. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: ¿A dónde va la comida? 

Numero de sesión: 4 1 Grupo: 39 1fecha:3 Febrero 2011 

Hechos 

En esta sesión se vio el aparato digestivo, se 

comenzó la exploración de conocimientos previos 

Interpretación 

preguntando acerca de to que sabían del aparato 1 Harumi relaciona lo que ya sabe con las 

digestivo v que órganos lo conforman. explicaciones que damos acerca del tema . Nos 

damos cuenta que el iniciar con esta fase de 

proporciona herramientas para ta conducción de la 

"Si el estomago esto dentro de este aparato y el se sesión. 

Hoja de plu•eadón 

Tttulo de la Sesión: JUn.i increible maquin.i dentro de mil 

NUmero de sesión! 5 

campo Formativo: Exploración y comprensión del 

mundo natural y social 

Feda: 8 de febrero del 2011 

Tema: El cerebro 

Competencl•: Comprende la importancia de las func iones que cumple nuestro cerebro. Identificando que hay acciones que 

podrían dañarlo. 

Contenidos: 

Harumi respondió : 1 exploración sobre sus ideas acerca del tema nos 

encarga de moler lo comido" 1 l •Prpccdjmcnt•I· Que et niño y la niña puedan apllcar en la vida cotidiana lo que aprendan acerca del func ionamiento del 

Armando dice : 

"Me parece que tenemos un esquema de este 

aparato y o Víctor le toco dar uno conferencia 
sobre este temo" 

Víctor 

"'En al aparato digestivo encontramos los intestinos 

delgado y grueso'" 

En la actividad de esta sesión que fue presentar a 

los niños un pollo abierto, para ensei'iarles el 

aparato digestivo, los niífos se mostraron muy 

expectantes 

s.antia¡o 

"En el pollo tambi~n lo comido paso por los 

intestino, los pollos tiene t'st6magos como 

nosotros" 

Da na 

"¿ Eso qut' está ohf son los desechos del pollo?" 

guacala ¿así se ve en nosotros? Montse: 

·•tos pollos tambi~n tiene algo asi coma su boca y 

digiert'n la comida" 

Los niños comentan que es interesante conocer 

acerca del aparato digestivo de esa forma . Víctor y 

Christian comentan que ver el pollo es asqueroso, 

pero en la actividad se mostraron interesados y 

1 participativos 

Armando recuerda que ellos vieron ese tema en 

una conferencia y relaciona las ilustraciones que se 

le están presentando con las que vio en la 

conferencia de su compai'lero. 

Víctor comenta sus ideas con el grupo, lo que 
muestra que recuerda que los intestinos son parte 

del aparato. 

A los niños y niñas les gusta aprender de forma en 

la que ellos puedan ser participes en el proceso de 

su propio aprendizaje, es muy probable que ellos 

no se hubieran mostrado tan interesados en esta 

sesión si sólo les hubiéramos proporcionado los 

conceptos y mostrado un esquema, sin embar¡o el 

hacerles concret.i s lu sesiones y trabajar con 

material innovador, que puedan manipular. 

Santiago, rel<1cion.i IH partes que est.imos 

explorando del pollo para comprender que eso $e 

uemeja a nuestro aparato di¡estivo. 

Dana se muestra interesa en descubrir más acerca 

del pollo por eso es que con ta punta de un lápiz 

remueve los intestinos y descubre que los pollos 

también producen desechos como los seres 

humanos 

Aprende que tos dientes son p.irte del aparato 

di¡ estivo y además que la función principal de este 

ap.irato es el de di¡erlr l.i comida y al decir 

"' también ffentiende que al i¡ual que los seres 

humanos, los pollos viven et proceso de la di¡estión 

de los alimentos. 

cerebro. 

•&ti1wl.inl..I;. Evitar acciones que puedan menguar o afectar la s funciones normales dt'I cert"bro. 

·~Se prett"nde qut' los nlr'ios y niñas conozcan las partes básius del cerebro y como este es el ór¡ano encargado 
de dirigir todo nuestro cuerpo. 

Material: 

Esquem.i del Cenbro, Imágenes de ilusiones ópticas, lam ina de la prueba stroop, laberintos en papel y Espejos 

Espacio: Salón de clases J Tiempo: 60 minutos 

Actividades 

Inducción. Esta sesión se Inicia señalando a los nlños(as) que el tema que se revisará será muy interesante pues veremos un 

órgano que nos ayuda a realizar todas las funciones que reaUzamos. Una vez que los niños(as) indicaron que órgano era, se 

pregunta sobre las funciones que realiza el cerebro y se muestra un esquema sencillo de las partes que conforman el 

cerebro. A continuación se da una breve explicaclón acerca de las partes básica del cerebro como los dos hemisferios y la 

unidad básica que es la neurona. También se comenta que hay acciones que pueden dañar el buen funcionamiento de 

nuestro cerebro. 
Inicio. las mediadoras piden a los niños or¡anlcen las mesas del salón en tri~s equipos, una de las mediadoras realiza un 
ejercicio de movimiento llamado "Gi¡ante' y Enanos" en el que los nlños(as) tienen que pararse al decir gi¡antes y 

agacharse cuando se dlce enanos, con el fin mostrarles la coordinación que poseen en l.i ejecución de actividades e 

Ind icaciones, y que el cerebro es el encargado de coordinar lo que hacen. Después a uda equipo se le otor¡o una actividad 

diferente (unos realizaban el laberinto, observaban imágenes, o leían la prueba stroop). 

Medio. Antes de comunlu rles las instn.1cciones de cada actividad la pre¡ unta que les hizo fue: ¿se puede engañar a nuestro 

cerebro? Posteriormente las mediadoras participaban con los equipos mostrándoles las actividades o preguntando ¿qué era 

lo que pasaba y porque creian que sucedía eso?. la primera actividad consta de completar un laberinto y uno de sus 

compañeros deben tomar el tiempo que tardaron en realizarlo, la segunda vez lo harán pero observando el laberinto a 

través de un espejo. la segunda actividad es la prueba Stroop, la cual consta de leer las palabru de colores, v 
posteriormente decir el color con que están escritas en vez de leer el color. Las mediadoras comentan con los niños(as) las 

dificultades de e'ta prueba y los niños(as) deben plantear hipótesis acerca de la actividad. En la tercera actividad una de las 
medl~doras muestra las Imágenes de Ilusiones ópticas a todos los niños(as) y se comenta cada ima¡en. 

Final. Se comenta acerc.i de las dificultades de reallzar las diversas actividades. Se les pregunta a los nlños(as) ¿creen que el 
cerebro verdaderamente es un órg11no muy lmport11nte y porque lo creen? Se reflexlona sobre la necesidad de llevar una 

vida saludable para mantener un cerebro uno, y evit.ir acciones que puedan dañarlo. 

Cierre. Se pide a los niños(as) acomodar el salón de clases como estaba, se recoee el m11terlal utillzado pu11 las 11ctlvidades v 

se da la despedida de la sesión. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: Una increíble máquina dentro de mí 

Numero de ses~n: S J Grupo: 49 1Fecha:8 Febrero 2011 

Hechos 

Se da la bienvenida a los niños y se comenta el 

tema a revisar, surgen comentarios: 

Interpretación 

Recuerda conocimiento que posee acerca del cerebro v lo 

Alejandra comenta: 1 comparte con el grupo, podemos observar que este tema 

en particular le interesa ya que todos quieren participar al 

"El cerebro sirve poro pensar y odemós mondo o 1 mismo tiempo. l o que dificulta tomar nota para la bitácora. 

nuestro cuerpo o través de unos como redes que 

le indican a nuestro cuerpo que hoQa oigo" 

Regina v sus compañeros comenta: 

Regina: "el cerebro tiene neuronas y con el 
cerebro pensamos y además el cerebro volteo 

imáQenes" 

Sof¡'a: "Si no desayunos pierdes neuronas del 

cerebro" 

En el momento de las actividades comentan 

acerca de su experiencia <11 realizarlas: 

Ale (en referencia a la actividad de resolver un 

laberinto por medio de un espejo y la prueba 

stroop) : 

'Veías lo imoQen al revés, sientes que te ibas 

para otro lodo, se confunde, y te cuesta más 

trabajo porque estas acostumbrado o que fa 

palabro amarillo esta de amarillo ... el cerebro ve 

los letras y los tenemos que leer pero no .. 

Carlos comenta : 

"o veces podemos engañar al cerebro" 

Renata comenta : 

"Los drogas pueden secar el cerebro" 

los nii'ios v niñas se muestras muy interesados 

en la práctica pero provocan mucho alboroto v 
es dificil retomar los tiempos planeados para la 

sesión 

Observamos que conocen bastante sobre el tema v les 

motiva la práctica de la sesión. 

Regina relaciona cuales pueden ser las consecuencias para 

el cerebro si no des.ayunamos. Comprende la importancia 

de las funciones que cumple nuestro cerebro, identificando 

que hay acciones que podrían dai'iarlo. 

Ale diferencia que su cerebro coordina las acciones que 

realiza v que al cambiar las actividades por otras a las que 

no est<1mos acostumbrados es más difícil realizarlas 

Renata reconoce que hay acciones que se pueden evitar 

para no afectar la s funciones normales del cerebro. 

Como mediadoras del grupo debemos organizarnos mejor 

para monitorear los equipos mantener cierto orden pa ra la 

ade<uada conducción de las sesiones 

Nombre de la sesión: Una increíble máquina dentro de mi 

Numero de sesión: 5 1 Grupo: 3V 1 Fecha: 8 Febrero 2011 

Hechos 

Cuando 5e comenta el tema acerca del cerebro 
Martina dice: 

Interpretación 

Martina reconoce la importancia y lo sorprendente 

del cerebro humano, emite un juicio de valor acerca 

del avance de la tecnología. Y relaciona el tema con et 

"'A peJ:or de que el hombre inventa maquinas, nunca ( entorno que le rodea. 

podrón ur como ef cerebro, pues el hombre usa su 

mismo urebro poro hacer Jos maquinas~ 1 Parecen estar asimilando lo que se les enseña v 

Ricardo, Oana v Valeria se muestran muy interesados 

v piden ser los primeros en participar con las 

imágenes. 

Harumi : 

'"'yo tenQo un libro que se llamo exploro el cuerpo 

reflexionan sobre ello. 

Harumi reconoce la importancia de revisar los textos 

para conocer más acerca del cuerpo humano v 
comparte su experiencia sobre la información en su 

libro con todo el grupo. 

Montse reconoce que en realidad no es tan fácil 

humano, y mi mamó me lo compro poro que aprenda 1 realizar la prueba stroop, aunque al principio cuando le 

mós ...... 

Montse : 

"Eso (la prueba stroop) esta divertido, pero es 

complicado" 

Oana: 

"Se ve fócil, pero en realidad es difícil" 

Christian: 

"Eso no me está QUStondo, esta dificil" 

dimos la indicación acerca de lo que se tenía que hacer 

muchos dijeron que sería sencillo. 

De igual forma que Montse, Oana reconoce que es 

dificil, v esto da oportunidad de explicar a los niños v 
niña s más sobre el tema. Tomamos sus comentarios 

como base para guiar la sesión e involucrarlos en las 

actividades. 

Como mediadoras intentamos regular las interacciones 

para que todos participen. 

Para Geraldine esta sesión tiene un impacto posi tivo, 

pues valora lo fabuloso que es su cerebro. 

Notamo: a Geraldi~e un poco distraida ~n la práctica 1 A~esar de que a ltzel.le parece complicado encontrar 
v la mediadora decide preguntarle su opinión con el la 1ma¡en en la cartulina que se les presenta, se 

fin de integrarla, a lo que ella responde que: 

"Eso está muy interesante, podemos saber que 

muestra interesada tratando de descubrirla. Nos 

damos cuenta de la perseverancia e interés hada las 

actividades, estas les parecen novedosas y comentan 

nuestro propio cerebro es increíble y además todo Jo ¡ los temas vistos con 1o que ellos ya habían revisado en 

que hace "' clase. 

ltzel dice: 

Al mostra rle la imagen de la joven v viejita. 

"Esta complicado, además yo no puedo ver o Jo 
mujer joven, es difícil" 



Hoja de planeadón 

Título de la Sesión: Conociendo el aire 

Número de sesión: 7 1 Fecha: 15 de febrero del 2011 

Campo Formativo: Exploración y comprensión del 1 Tema: Características y cambios de sustancias y 
mundo natural y social materiales 

Competencia: Describe sustancias por sus uracterísticas, usos v cambios. Conoce los efectos del aire sobre los 
seres vivos y los objetos. 
Contenidos: 

•Procedimental· Que el nii'lo(a) puedan aplicar en la vida cotidiana to que aprendan acerca de la presión del 
aire. 
•Actitudinal: Que reconozca los efectos de la presión del aire sobre los seres vivos v sobre los objetos que 
existen en la Tierra . 
•Conceptual: Que defina la importancia de la presión del aire, sus efectos y ca racterísticas. 

Material: Botellas de plástico, Globos suficientemente grandes para colocarse en la boca de las botellas, Varios 
cordeles de rafia de 30 cm, Palitos de madera de 30 cm, un vaso de vidrio, una vela de la mitad del tamaño del 

vaso, cerillos, agua v un plato hondo. 
Espilcio: Salón de clases 1 Tlempo: 60 minutos 

Actrvidades 

Inducción. Se llevo a cabo una exploración de los conocimientos previos por parte de los niños(as) acerca del 
elemento vita l: el aire. Se hicieron preguntas como ¿Cuál es la importancia del aire? ¿Qué nos pueden decir 
acerca del aire? ¿Cómo están las moléculas que conforman el aire? ¿Podemos comprimir el aire? ¿Qué es la 
presión del aire? Poste riormente se explico información sobre el aire como elemento vital para los seres vivos 
asl como sus efectos sobre estos. Y se dieron indicaciones para realizar las actividades. 
Inicio. Se pide a los niños(as) dividirse en parejas, se les proporciona material para realizar tres experimentos. 

Se comienza por el de la botella v el globo, para continua r con los otros dos experimentos con el fin de que 
puedan conocer los efectos del aire sobre los objetos. 

Medio. Se pide que cada niño(a) coloque su globo dentro de la botella y lo sujeten a la boca de la misiria, 
después deben sopla r para intentar inflar el globo, las mediadoras hacen preguntas como: ¿Qué pasa con el 

globo? ¿Por qué el globo no se inflo?, a continuación se pide que pasen dos niños al frente del salón, a uno se 
la da una botella que tiene un orificio v al otro una botella sin él. Se da la misa indicación de soplar el globo 
dentro ta botella, mientras todo el grupo observa y se pregunta ¿Por qué solo uno de los globos si logro 
inflarse? ¿Qué creen que paso dentro de la botella? Posteriormente se les indica que una de las botellas tiene 
un orifico y se discute sobre el experimento y se complementa la información e hipótesis planteadas por los 
niños(as) acerca de la presión del aire en las botellas con v sin orificio. A continuación por parejas construyen 
con los palitos de madera una tipo balanza de la cual cuelgan atados con la rafia dos globos inflados, uno en 
cada extremo del pal ito, las mediadoras se acercan a las parejas que construyen su balanza y hacen preguntas 
como: ¿Qué pasaría si soplas en medio de ambos globos? los niños(as) comienzan a plantear hipótesis y se 
pide lo descubran haciendo la actividad. las facilitadoras preguntan ¿Por qué los globos se juntaron? De i¡ual 
forma se platica acerca del suceso y se pide a los niños( as) que observen el siguiente experimento. 

Final. los niños(as) observan el experimento en el que se coloca la vela al cent ro del plato, se agrega un poco 

de agua al plato, la suficiente para cubrir la superficie hasta un centímetro de altura, una vez hecho esto se 
enciende la vela, se cubre la vela con el vaso boca abajo y se pregunta a los niños ¿Qué creen que pase? ¿Por 
qué la vela se apago v el agua comienza a entrar en el vaso? 
Oerre. las mediadoras reflexionan acerca de los experimentos, ¿Cómo la presión afecta sobre los objetos? 
¿Qué necesita la flama de la vela para mantenerse encendida? ¿El aire nos sirve para respirar, para que más ... ? 
Se pide a los niños(as) realizar la limpieza del salón, y se pregunta a los niños y niñas sobre el tema visto v se da 
la despedida . 

Bitácora de sesión 
Nombre de la sesión: Conociendo el aire 

Numero de sesión: 1 r Grupo:.49- l Fecha: 15 Febrero 2011 

Hechos Interpretación 

Cuando comentamos el tema del aire, Ximena(A) Los niños hacen uso de los conocimientos previos 

pregunta como están las partículas que conforman el 1 para explicar otros temas. 

aire y Lu is responde: 

NSeporodos. porque están eKtendidos, ;estón 

libres/ ..... 

Enyth (A) hace preguntas acerca del aire y su 

importancia y Oominique responde: 

"sirve poro que funcionen los pulmones, poro que 

vivan las plontas ... "' 

Al realizar las actividades de la presión del aire y 

pedirles la explicación acerca del por qué sucedía 

eso, Beta responde: "el aire esta en todos lados, la 

Lu is logra captar bien la información que 
brevemente les habían explicado las mediadoras. 

Dominique relacionar para que sirve el aire. 

Conoce los efectos del aire sobre los seres vivos y 

los objetos. 

Beta da una explicación al fenómeno que está 

contemplando, basándose en lo que aprendió y 

lo que le hablaron del aire las mediadoras. 

Describe sustancias por sus características, usos y 

cambios. 

presión del aire hace que el globo no se infle, porque 1 Ale, hace una relación de causa·efecto, sabe que 

esto mucho aire dentro y lo presión no dejo que se para que una vela se prenda, necesita de 

infle ... " 1 oxigeno. 

En el experimento de la vela Ale explica porque 1 Esta actividad crea en los niños interés, ponen 

sucede eso: atención a lo que pasara, pero al ver los 

resultados, los niños comienzan a formularse 

"una vela necesito oxigena para estar prendido ... "' hipótesis para da r una explicación del fenómeno 

que están observando. 
En el experímento de inflar un globo dentro de una 

botella (una con orificio y otra sin orificio) se elige a 1 El presentarles de manera concreta las 

un niño robusto para inflar el globo en la botella con actividades y temas hace que los niños 

orificio, y un niño mas flaquito para inflar el globo en comprendan mejor los temas y puedan 

la botella con orificio, y como el niño que logra inflar desarrollar un pensamiento científico. 
el globo es el más flaquito los chicos se sorprenden y 

hacen comentarios como: 

Es más fuerte de lo que creemos, y preguntan 

¿porque es si la puede in flar? 

A lo largo de toda la sesión los niños se muestran my 

participativos, se involucran en las actividades, hacen 

pregunta y formulan hipótesis sobre los fenómenos 

vistos. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: Conociendo el aire 

Numero de sesión: 7 1Grupg: 32 1 Fecha: 15 Febrero 2011 

Hechos 

Santiago comenta : 

"Cuando explotas una bolsa se rompe porque el aire 

lnterprebldón 

Santiago comenta su expterlenda que ti ha experimentado 

jugando y hace analogias con el tema de la presión del aire. 

se tiene que expandir ... " 1 Valerla ha comprendido que la presión alrededor de los 

globos hace que se junten y lo explica con sus propias 

Valerlill expliu porque los globos se juntan al soplar 1 palillbns. Hoace illnilllogiu . Describe sustoanciu por sus 

en medio de ellos(pendulo de 1lobos): caracterlstlcas. usos y umblos. 

"por el aire de los lados, soplos al c•ntro y se pierde ¡Leonardo reconoce conoce los ermos del aire sobre los 

aire, y los globos se juntan ... es como un Imán" seres vivos V los objetos. 

Cuando las mediadoras preguntan ¿creen que el aire 1 Martina relaciona que el aire es el responsable de producir 

ten1.11 alguna importancia para los seres humanos? el fenómeno que está observando. 

Leonardo menciona que: 

"es muy import.11nte, po~ue si los humanos, las 

plantas y los .11nlmales no resplrár.11mos aire nos 

moridamos" 

Martina: "El aire , hace que los globos se npartn y 
que despuis se junten" 

Saúl coment•: "SI pero todo l'Sto se hace rápido, 
rápido se juntan despuis de soplarle" 

En la act ividad de inflar los globos dentro de las 

botellas, las cuales una tiene un orificio debajo y la 

otra no ;se le pide a Víctor y a Xlmena que sean ellos 

los que intenten inflar los globos y Xlmena es la que 

puede inflar su globo entonces los nlños(as) 

comentan: 

Leonardo dice:( Por qui yo no puedo Inflar el globo, 

seguramente esa botella tiene un truco" 

Karen dice:"lPor qué siVíctar es más fuerte que 
Ximena?M 

L.11 mediadora les pregunt11 si alguien más quiere 

Intentarlo, pero que observen bien l.115 botellas y los 

globos. 

Oesputs de intentarlo Karen se da cuenta y dice: 

"'Ya si uno de las botellas titnt un agujerlro "' 

S.11úl se d.11 cuenta de la velocidad con la que el fenómeno 

ocurre y descubre los efectos al realizar las practicas. 

El expterimento sorprende a los niños, pues ptensaban que 

para Víctor seria más fácíl lnílar el globo, pues es más 

fuerte que Xlmena, ptero 11 ver que eso no sucede, se 

sorpr~den y comienun 11 ptensar en porque las cosu no 
resultaron como ellos esperaban, comienun ill fOf'mularie 
hipótesis y que expliain lo que paso diciendo que 111 botell11 
tiene truco. 

Karen se da cuenta que la observación es importante para 

dar explicación a fenómenos científicos. 

Hoja de planHd6n 

Título de l.11 Sesión: ¿Qué es la electrostática? 

Número de sesión: 8 

Campo Formativo: Exploración y 

comprensión del mundo natural y 

social 

Fecha: 17 de febrero del 2011 

Tema: M.11teria energia y tecnología 

Competencia: Aplica diversos procedimientos para conocer las cara cteríst icas, los cambios de sustancias y 

materiales para describir su funcionamiento. 

Contenidos: 

Material: 

Proced imental· Que el nii\o(a) puedan aplicar en la vida cotid i.11 na lo que aprendan acerca de la 

electrostática . 

Actitudinal : Que reconozca los efectos sobre la electrostatica y su interacción con los objetos. 

~Que defina la electrostatica sus efectos y características. 

Lata s de refresco vacías, Globos, Imanes, limadura de hierro, Rafia. 

Espacio: Salón de clases 1Tiempo:60 minutos 

Activldadu 

Inducción. Se da la bienvenida a los nii\os(as), y se comenta el tema preparado por parte de las mediadorH para 

esta sesión. Se pregunta ¿Qué es la electrostática?, ¿Qué nos pueden decir acerca de este fenómeno? Se da una 

breve introducción sobre el tema, utilizando las hipótesis planteadas por los niños(as). A continuación se indica 

que se organicen en tres equipos, para que cada uno de ellos pueda realizar un experimento diferente a la vez 

que las facilitadoras monitorean las actividades. 

Inicio. Se proporciona el material a cada equipo y se da la consigna de que posteriormente deberan rolar con sus 

compañeros el material con el que ya trabajaron con el fin de cada equipo pueda realizar los tres experimentos. 

De igual forma deben llenar su ficha de proyecto, en la cual anotaran sus hipótesis acerca de los experimentos, 

resultados y dibujos correspondientes de los tres experimentos. 

Medio. Un equipo trabaja con la limadura de hierro sobre un plato, se coloca debajo del plato el iman, mientras 

tanto una de las mediadoras hace preguntas acerca de los imanes y sus polos. A otro equipo se le da un globo 

por nii\o(a) asi como una lata, el globo Jo frourán sobre sus cabellos y to acercaran a la lata sin tocarla, se 

pregunta ¿Qué pasara con la lata y el globo? ¿Por qué la lat.11 es atra ída hacia e l globo ? V el terce r equipo 

construye un péndulo con S o 6 globos, que también deberán frotar sobre sus cabellos, las mediadoras 

pre¡untan ¿Qué pasara con los globos una vez que los hemos frotados? ¿Por qué los globos se separan? 

Final, Estas tres actividades las realizan los todos los equipos mientras que las mediadoras monitorean cada 

equipo y participan en los experimentos. Se pide a los niños realicen sus anotaci ones en las hojas de fi cha de 

proyecto, antes de pasar al siguiente experimento, así con cada uno hasta que todos lo equipos hayan real izado 

los tres experimentos. Finalmente se lleva a cabo una discusión sob re el tema. ¿Qué experimento les gusto mas? 

¿Aprendieron algo nuevo? ¿Qué efectos pudieron observar en los experimentos? 

Clerre. Se realiza la limpieza del salón, se recolecta y guarda el material que se ocupo para las actividades, se 

acomodan tas mesa s del salón y se pregunta a los niños si tiene algún comentario sobre la sesión del taller. Se da 

la despedida. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: ¿Qui! es la electrostática? 

NumerOde sesión: 8 1Grupo:42 1Fecha: 17 Febrero 2011 

Hechos 1 Interpretación 

Al comentar el tema Enyth (A) pregunta ¿qué es la ¡ los niños y las niñas comentan sobre el tema con base 

electrostática?: a su experiencia en la vida cotidiana e intentan dar 

explicación al concepto que se les expone. 

Aranza: 

Aranza explica de manera sencilla y con sus propias 

"Cuando se te ponen los pelos parados ... o cuando en 1 palabras el concepto de la electrostática. 

fas resbalodi/Jos di! plástico poso eso de que te da 

choques ... " Renata y Carlos usan sus experiencias previas para dar 

sentido a al concepto que se les presenta . 

Renata : 

Joshua, explica cual es su experiencia a nivel sensorial 

"Si frotas los globos se te poron los pelos es como 1 de lo que es la electricidad . 

electricidad .. 

Carlos: 

"si te pones calcetines y los /rotos en lo alfombra 

puedes dar toq ues .. 

Joshua: 

"Se siente como cositas que te tocan todo el cuerpo ... " 

Después de realizar los experimentos los niños y las 

niñas dan explicaciones a los sucesos de las latas y los 

globos: 

Ximena: 

"' porque como esto es de metal si lo frotas en tu 

cabello tiene electricidad y el metal se junto con lo 

electricidad y se juntan" 

las mediadoras reflexionan acerca de los 

experimentos ¿Cómo la presión afecta sobre los 

objetos? ¿Qué necesita la flama de la vela para 

mantenerse encendida? ¿El aire nos sirve para 

respirar, para que más? piden a los niños(as) realizar 

la limpieza del salón. 

Se pregunta a los niños y niña s sobre el tema visto y 

se da ta despedida a los niños(as). 

Ximena es capaz de dar una explicación del fenómeno 

que está observando y realizando, observamos al 

realizar los experimentos los niños pueden observar y 

formular hipótesis para dar una posible explicación. 

Nombr•d• I• sHión: ¿Qué es la electrostátlca? 

Numero de sHJón: 8 J Grupo: 311 1 Fech.: 17 Febrero 2011 

Hechos 1 lnterpreUición 

Al llegar las mediadoras al salón, Santiago y otros Podemos observar que hay niños que se muestran interesados 

niños(as) se ¡cercan muy emocionados a Ximena por los materiales que traemos para trabajar el taller "La 

(A) y Santiago le pregunta: ciencia en tus manos" y que les gusta aprender a través de 

experimentos o situaciones en la que ellos puedan participar 

"¿Que vamo.s a hacer hoy? . . más experimtntos, directamente. 

que bien ... 

El comenzar la sesión preguntado a Jos niños(as) acerca de lo 

Al Inicio de la sesión 1H mediadoras preguntan al 1 que conocen sobre el tema nos da pauta para Iniciar con las 
grupo si conocen algo del tema de la explicaciones y hacerlos participes, asimismo para saber si 

electrostiitlca, sobre qué es y cómo podemos verla debemos modificar 1a sesión conforme a la k> ya planeado 

en la vida cotidiana. 

Armado rel;1clona lo que estii aprendiendo para d;1r una 

A los chicos le cuesta trabajo responder por lo que 1 e)(plicación de por qué pasan ciertos fenómenos . 

las mediadoras se dan cuenta que no hay mucho 

conocimiento anticipado sobre este tema, así que 1 Leo reconoce los efectos sobre la electrostática y su 

comienzan la explicación, tratando Involucrar a los interacción con los objetos. leo e)(plica porque se da este 

niños con los comentarlos que hacen. fenómeno util izando los conceptos que aprendió. 

En el e)(perimento de los frotar los globos en la 

cabeza y atraer una lata, Armando comenta : 

.. Estoposa por lo electrostático" 

Leo pre¡unta: 

Los niños comentaron que era divertido ver como el imlin 

atraía de un lado para otro la limadura de hierro. Observamos 

interes para realizar las actividades y les gusta trabajar con 

esta temática . 

"Esto pasa porqut los cargas se atraen, tal vez es l leo con ~te comentario demuestra que comprendió bien la 

porque .i globo tiene carga negativa y la alta e)(plicaclón de las car¡as negativas y positivas y cuando estas 

positiva y se atraen" se atraen. 

En el e)(perimento de atraer con un imán la 

limadura de hierro Martina comenta: 

"Es sencillo lo que vemos en este e:xperimento, 
pues es el imán el que atrae el fierro" 

Dona: 

"Este e1tpen·~nto mt parece divertido" 

Al trabajar con el péndulo de globos Leo opina : 

..Es par lo electrostático que los globos s t separan 

seguramentt están cargos con cargas iguales" 



Hoja de planeación 

Titulo de la Sesión: La tecnología facilita la vida cotidia na 

Número de sesión: 9 1 Fecha: 22 de febrero del 2011 

Ca:mpo Formativo: bploración y comprensión 1 Tema: Desarrollo de la tecnología en la vida humana 

del mundo natural y social 

Competencia: Reconoce los beneficios y consecue ncias de la tecnología en la vida humana, así como " uso 

de herramientas y tecnolo¡¡:ía para faci litar el trabajo. Describe cómo los seres humanos transformamo s el 

medio natural al obtener recursos para satisfacer necesidades. Explica algunas consecuencias del consumo 

de recursos en la contaminación del agua, aire y suelo. 

Contenidos: 

Procedimental: Que el niño(a) pueda aplicar en la vida cotidiana lo que aprenda acerca de la 

tecnolo¡la . 

~Que reconozca los efKtos y beneficios del uso de la tecnolo1ía en la vida cotidiana. 

~Describe cómo los seres humanos transformamos el medio natural al obtener recursos 

para satisfacer necesidades. 

Material: 

Bolitas de unicel, papel china, tijeras, papel estraza, cinta adhesiva, bolsas de plástico (chica y mediana), 

vinagre, bicarbonato de sodio. 

Espado: Salón de usos múltiples 1 Tiempo: 60 minutos 

Actividades 

Inducción. Se da la bienvenida a los niños se comenta que vamos a trabajar con materiales Que podrian ensuci• el salón asi 

que se pide Ir al salón de usos múltiples, se presenta el tema del taller, v se pre1unt1 ¿Qué entienden por tecnolo1ía? ¿Dónde la 
podemos encontrar? ¿Qué beneficios nos proportlona? Con base en las respuestas de los niños las mediadoras exponen el 

tema de la tecnolo1í1 como ficilitadora de la vida cotidiana, v plantean el uso de eU. en los automóviles, en específico las 
bolsas de aire. 

!nido. Se pide a los nlños(as) que formen equipos de cuatro personas para poder slmular que cada equipo es una pequeña 
fibric11 de chocolates, la cual a través de trabajar por secuencias en la que cada nU\o(11) ti1ne una tarea diferente v no puede 
reallzar o ayudar 11 compañuo de al lado, podrin f1brlc11r pequeños chocolatts. Se les proporciona el material a cMla equipo 
{papel china, bolitas de unlcel, papel estra21). 

~dio. Se d11 la consi¡na de que un nfño(a) por equipo debe cortar el p&e10 de p11pet chln• en trozos pequei'IO$ para que su 
compañero(a) envuelV11 las bolltas de unlcel que simulan los chocolates, lue¡o este debe paS11rle -1os chocolates• va envueltos 

al compañero(•) que esti construyendo una pequeña caia de papel estraza donde finalmente el ultimo compañero debla 
empacar tos chocolates, mientras las mediadoras toman el tiempo que tarda cada equipo en terminar de envolver v 
empaquetar sus chocolates. AJ finalizar la tarea, se les cuestiona: ¿se les fad ito la tarea? ¿Qué opinan del trabajo en equipo? 
¿Necesitan mis herramientas a parte de tas que se les proporciono? Se da la consi1na de realizar la misma secuencia de 

actividades pero utilizando tijeras v cinta adheslv1 para facilítar la tarea v reducir el tiempo de producción. Las mediadoras 
vuelven a tomar el tiempo V Pre1unt1n nuevamente ¿cómo les fue mis fácil la tarea? ¿El uso de herramientas facili to la tarea? 

Posteriormente se da material para realizar la Alrba1 casera, a cada equipo se les proporcionan las bolsas, el blcarbon1to, 
vin11re v cinta Mlhesiv11, se e.plican los pasos para reaHzarla v se pre¡unta ¿Que creen Que pase con el experimento? ¿Se 

lnfl1r1 la bolsa, explotara ... ? ¿Por qué ... ? lue10 las medlador11s apoyan a los niños{as) en la construcción de su 1irb11, dindo!es 
Indicaciones, porciones correctas del bicarbonato v el vinq:re v del corno sellar la bolsa par11 que el aire no se escape. 
Flnal. LH mediadoras platlcan sobre los resulUidos de 111 alrb11 casera, explican que eso es un ejemplo del cómo fu ncionan las 
bolsas de aire, v la Importancia del deS11rrollo de la ttcnolo¡ía en la vida humana. Se cuestiona a los nlilos(as) ¿Que 

consecuencias buenas V malas nos proportlona el uso de la tecnolo1ia? ¿Consideran Que el uso de herramientas faclllta v 
mejora 11 elaboración de productos? 

0.1Te. Se pide ha¡an tímpleza del Siiión v del m1terl<1I que se ocupo, se les Indica que debemos volver al salón por que 111 
sesión del taller •la tienda en tus manos- ha termln11do. 

Bitácora de sesión 

Nombr• de 11 Hsldn: La tecnología facilita la vid1 cotidiana 

Numero de sesión: 9 1 Grupo: 1 Fecha: 22 Febrero 2011 .. 
Hechos 

Al iniciar 111 sesión la mediadora intenta tener la 

atención de los n iños( as) ya q ue ellos se muestran 

muy Inquietos y tardan en prestar atención a las 

indicaciones. Mientras tanto hay niños como 

Oominlque que se acercan para preguntarnos qué 

experimentos realizaremos hoy. 

Luz por su parte se •cerca a las mediadoras para 

preguntar si saldrian al patio a jugar. 

Al comenzar la exploración de conocimientos previos 

acere• de la tecnc>Wgia, rubi comenta : 

"La tecnologia nos sirve para escribir cartas de manera 

Interpretación 

¿Qué podríamos hacer para que los nlños(as) 

presten más atención a la bienvenida del taller y 

tarden menos tiempo en escucharnos? 

Debemos marcar en las próximas sesiones los 

tiempos que conforman las sesiones de 

intervención. (Inducción, Inicio, medio, final v 
cierre) Debemos aclarar a Luz que tas sesiones del 

taller no son de juego, pero al realizar las 

actividades se puede divertir al aprender los temas. 

Reconocen el que el uso de la tecnologl;r fa cilita 

nuestras vidas. 

mcis rápida" Los niños asocian el tema visto en las actividades 

con la vid• cotidiana y las consecuencias del mal 

Al finalizar la act ivid ad de la producción de chocolates uso de J11 tecnología . 

en serie, los niños comentan que es mis rápido realizar 

la act ividad con el uso de las tijeras, aunque si pudieron Son capaces de citar ejemplos para reflexionar 

hacerlo con sus propias manos. acerca del mal uso de la tecnología. 

Cuando se pregunta a los niños sobre las consecuencias 1 Explican algunas consecuencias del consumo de 

del uso del a tecnología Jos niños(as) responden: recursos en la contaminación del agua, aire v suelo. 

Aranu: "las fabricas sueltan humo y petróleo y 

contaminan los lagos ... por ejl!mplo la contaminación 

del Golfo de Mexico, con la mancha de petróleo" 

Ale: "si tiras los bolsas de plástico al mor, los peces se 

las comen y n ahogan, pensando en que es comida ... " 

Carlos: "van o hacer corros qut vuelan . hay todo eso 

tn chino" 

Oominique: "Las fabricas sueltan humo y pttróleo y los 

lagos se contaminan." 

Ale: '"La gentt avienta bolsas de plástico al mar y las 
peces se las comen pensando que es comida y se 

ahogan." 



Bitácora de sesión 

Nombf• d9 la sulón: la tttnologia facilita la vida cotidiana 

Num•roct. sulón: 9 T GiuDO: 3t 1 F•th.:22 Febrero 2011 

H•d'ios lnt•rpr•tedón 

Al Iniciar la sesión 11 mediador• Intenta tener la l ¿Quépodriamos hacer para que los niños( as) presten mis 
atentlón de los niños( as), ya que ellos se muestran atentlón 1 la bienvenida del taller y tarden menos tiempo en 
muy Inquietos y tardan en prestar atención a las escucharnos? Quid debemos marcar en las próximas sesiones 
Indicaciones. Jos tiempos que conforman las sesiones de intervención. 

(inducción, Inicio, medio, final y cierre) Además de que es 

Al inklarlas actividades de la sJmulación de fábrica 1 nttesario ver qué factores externos están influyendo en las 
de chocolates los niños se muestran muy contentos, acciones d~ los niños, al par~er venían de una actividaid en 
aunque se pelean por las actividades que les fueron donde hab1an estado muy aict1vos y esto Influyo para que 

asignadas. estuvieran Inquietos y desatentos al comenzar la sesión V dar 
las indicaciones. 

En la actividad de la fáblka de chocolates sin el uso 
de herramientas, los niños piden a las mediadoras 1 Es nttesarfo Indicarles la importancia de trabajar en equipo 

proporcionar tijeras para ser los primeros en 
terminar la actividad. 

Arm1ndo comentl: 

~Pero vecu lo tecnologia no es bueno porque 

couso contominodón"' 

Leo : "'A veces, los pues del mor mueren por lo 

contaminación" 

En la actividad de construir un1 bolsa de aire slmJlar 
a fa que tiene los autos para 1morti¡uar 11 ¡olpe en 
caso de un choque. S.úl comenta: 

"Esto divertido este rxperimrnto, pero ¿Qu~ u lo 
que vo o posar(' 

Rodrl¡o: ~ro quiero que mi bolso reviente, entonces 
ponme mas vinor¡re" 

Frid1 expresa que ese experimento le partte 
divertido y que quiere que 11 pon¡a más cantidades 
de todo lo que se ocupa, pues también quiere ver 
revent.usu bolsa. 

promover en ellos la tolerancia y comunicación entre iguales. 
Como mediadoras debemos monitorear los equipos y estar al 
tanto de lo que sucede. 

Esto nos permite mostrarles que es por eso que la tecnolo¡ia 
faci lita la vida, ya qu• koy en dia tenemos muchos materiales y 
herramientas para que sea más fad111 elaboración dtt 
materi1lesyproductos. 

Armando relaclona que la contaminación es producto de un mal 
usod1lat1cnolo¡ia. 

leo hace una re ladón de causa -consecuencia, como Armindo, 
pues Leo atribuye que la muerte de peses en el mar se debe a 
un mal uso de la tecnolo¡ía. 

Saúl se mu15tra interesado y disfrutando la actividad, pero 
también comienza a querer saber que pasara y esto hite que 
comi•nn • formularMt hipótesis sobr• •I experimento que esta 
realizando. 

Rodri¡o atribuye 11 vlna¡re el efecto de que la bos1 r•viente, 
pero después pone mis vina¡re y la bolsa no se Infla mucho, 
después pone mis bicarbonato y la bolH se comienza a inflar, 
así que Rodri¡o descubre el materi1l Indicado para que 11 bolsa 
pueda inflarse lo suficiente. Observamos su curiosidad por 
lnda¡ar, experimentar y descubrir que pasa con los materiales y 
Jos resultados. 
Durante la actividad las mediadoras explican que el mttan ismo 
del airba¡ de los carros es un ejemplo positivo de la tecnolo¡ía 
parapr1servard1lavida. 

Hoja de planeación 

Titulo de i.. Seslón:¿Cómo se forman las mezclas? 

Número de sesk>n: 10 1 Fecha: 24 de febrero del 2011 

Campo formathto: Exploración y 

comprensión del mundo natural y social 

Tema: Las mezclas homogéneas y heterogéneas 

Competencia: Aplica procedimientos para conocer las caracteristicas, los cambios de sustancias y mezclas. 

Contenidos: 

Materl.-1: 

Procedimental: Aplica procedimientos para conocer las características de diversa s sustancias 

~Muestra una actitud favorable para conocer las características, los cambios de 

sustancias y mezclas 

Conceptual: Describe sustancias por sus características, usos y cambios 

Vasos de plástico, harina, h ierba seu(orégano), bicarbonato de sodio, sal, tela para filtrar 

Espacio: Salón de clases 1 Tiempo: 60 minutos 

Actividades 

lndu«ión . Se da la bienvenida a los niños(as) a una sesión más del Taller "La ciencia en tus manos", y se 

les comunica que realizaremos un experimento muy interesante acerca de las mezclas y sus componentes. 

Se realiza la exploración de conocimientos con una serie de preguntas ¿Qué es una mezcla? ¿Cuántos tipos 

de mezclas conocen? ¿Qué componentes forman una mezcla? las mediadoras dan una breve introducción 

de los componentes de una mezcla-disolvente y soluto- así como los tipos de estas. 

Inicio. Se pide a los niños(as) que fOfmen equipos de cuatro personas, se reparte el material para todos, 

así como las hojas de ficha de proyecto que deben completar. Se da la consi¡na de que cada integrante de 

los equipos debe mezclar en un vaso con agua alguna de las sustancias que les proporcionaron {sal, 

orégano, bicarbonato de sodio y harina) . 

Medio. Las mediadoras se integr<1n en los diferentes equipos para apoy.-r en las actividades y preguntan 

¿Qué sucedió con sus mezclas? ¿Qué tipo de mezcla es: homogénea o heterogénea? Se les facilitan 

pedazos de tela p<1ra que observen un procedimiento de separación de mezcla s- la filtración - los niños( as) 

separan las mezcl.-s y tas mediadoras monitorean los equipos, promoviendo que los niños expliquen que 

sucedió con sus mezclas, ¿Qué tipo de mezcla se logro separar por medio de la filtración? 

Final. Se les pregunta a los niños(as) ¿Qué observaron en las mezclas ?, ¿Cómo podríamos formar otro 

tipo de mezclas? Cuando se comenta acerca del experiment o y finalizan todos los equipos el proceso de 

filtración, se da la indicación de d ibujar sus resultados en la hoja de ficha de proyecto, así como sus 

comentarios acerca del la sesión. 

Cierre. Una vez que terminan la ficha de proyecto se da la indicación de que la sesión está por terminar y 

deben hacer limpieza de las mesas y del material. Las mediadoras reco¡en el material y las fichas de 

proyecto y dan la despedida a los niños. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: las mezclas homogéneas y heterogénea s 

Numero de sesión: 10 1Grupo:4i J Fecha: 24 Febrero 2011 

Hechos 

Al Iniciar la sesión los ni11os(as) comentan a las mediadoras 
sus experlenclH con lo aprendido en la sesión interior. 

Interpretación 

Rubi se muestr1 emoclonillda y muy interes.1 por llev1r a 
Rubi: "intente el exprrim•nto que hidmos de lo bolsa de aire 1 cabo los expulmentos que hacemos en el taller y lo 
coser o y sí funciono, poso eso que paso con las bolsos de 

esos dr ofrr de los corros . le mostré o mi hermana t0mo 

funcionan ... " 

En esta sesión, se rullza l11ctividi11d de mezct1r en illgua 
diferentrs m1teriales y Andru comenta:·"fs divertido hocer 

mezdos podemos mezclar todo" 

Cirios Andrés: "Estomas mezdondo todo con aguo porque 

el aguo es el mejor disolvente" 

Andrea disfruta de la actividad, le parece divertida, to que 
facilitaraqueentiendaelconceptodemezclasysustipos. 

Carlos Andrés, entiende algo que comento Ximena(A) y lo 
apllcapara explicarla actividad que está realizando. 

los niños relac!on1n lo aprendido con ejemplos de su vida 

cotidiana. 

LIS mediador u exponen ejemplos de mezclas y los ni11os(H) 1 A Oominlque le Interesa descubrir que es lo que pasa si 
comentan: 

Ren1ta: "Uno mezclo Mtrrogéneo es como el eguo y el 

o~fte ... y homopjMo es como cuondo hago pastel con mf 

popó, un pos re/ de chocolate, mezdomos lo harina y el 
choco/ore y yo no SI! pul!dl!n separar ... " 

m1nipul1 de minen diferente los m1teriales con los que 
estJ tr1b1j1ndo para descubrir nuevos fenómenos. 

Rubí entiende 11 dlferenci1 entre los tipos de mezclas. 

Describe sustancias por sus características, usos y 

Domlnlque propone a tas mediadoras: '"{.A/fino/izarlo sesión 1 cambios. 
podemos mezclar en un solo vaso todos los motuioles, poro 

vrrq~ mezclo se hace r 1 Aplican procedimientos y explican las 

características, los cambios de sustancias y 
Las mediadoras le dicen 1 Dominlque que si puede h1cerlo, mezclas. 
entonces el equipo de Dominlque mezcla todos tos 
componitntesy las medl1doras le pre¡untan ¿qué tipo de 
mezclas se formo y que está sucediendo con su mezcla? 

Rubí: '"se estó volviendo blonco, lo harina u hizo 

homog¡neo ... u disolvió. 

Sofi respond•: '"Es uno mezclo en lo que yu no podl!moS 

distinguir poro nodo los motl!rioles que lo componen, 
entonas l!S uno mezcla hl!tl!ropiMa" 

las medl1doras prquntan l H podr.iin separar tos 
componentes de su mHcl1? 

OomJnique: "Si y seró una mezclo ... (lo pienso un poco) 

{.Heterogéneo u homogéneo?" y Carlos comenta: "~ro lo 
sol yo dl!soporl!ciÓ yo no SI! podró Sl!porar ... la sol 

dl!soporl!Ce posando el til!mpo ... • 

En la actlvid1d de recopil1r la Información por equipos 
acerca de qué tipo de mezclas tenian, lo nlño~as) muestran 
sus mtzclas a los dem;is equipos, las mediadoras detectan 
en algunos niños que no les quedo Un cl1ro 11 diferencia 
entrttiposdemttclH. 

Posiblemente retomaremos este tema con otras 

actividades y dejaremos que los niños exploren y 

expresen lo visto en la clase y puedan 

relacionarlo con la siguiente sesión 

Nombre de la sesión: Mezclas homogéneas y heterogéneas 

Numero de sesión: 10 l Grupo: 3• J Fec~: 24 Febrero 2011 

H.chos 1 Interpretación 

Al comenzar 11 exploración de los conocimientos previos se l las mediadoras trat1n de dar un ejemplo cotidiarte a los 
les pregunta a los niños(as) ¿que es una mezcla? niños, para que ellos conceptualicen que est1mos en 

contacto con las mezclas y la ciencia. 

Montse: "una mezclo IU . un conjunto revuelto de 

ingredientf!s ... " 

V Ricardo comenta: "Entonces f!I chocolotf! con lt!chl! 

{. Sl!ria un tipo de ml!zdo 7 

Al finalizar la explicación del tema Saúl comenta: 

"oh yo los mezdas ... Es como en pintura cuando no tienes 

un color combinas un color con otro ... " 

las mediadoras muestran a los niños una form1 de seJ)lrar 

las meulas (la filtración) para ello Saúl al ver que rte t iene 

pareja pua la actividad se ayuda de un poco de cinta 

;¡adhesiva para pegar su tela al vaso y poder filtrarlo h1cia 

otro recipiente vado. 

los nlños(as se muestran muy interesados en hacer 

difenntes tipos de mezclas. 

Los niños citan ejemplos de su vida diaria para expllcaru 

el concepto de mezcla. 

Describe sustancias por sus características, usos y 

cambios 

Observamos que SaUI resuelve solo su problema y se las 

Ingenia para poder realizar la filtración de su mezcla. 

Observamos que no los niños no se quedan sólo con las 

indicaciones que les damos van mas allá de los 

mlteriales y las activid.11des, buscan solucionar 

ptobl~1s, lo relacionan con su entorno y se apoyan de 

m1terial existente en su s.11ón de clases 

Dana distin¡ue bien entre la mezcla homogénea y 

heterogénea 

A Haruml no le costó mucho trabajo entender el 

concepto básico de que en las mezclas heterog~neas es 

Despues de hacer las mezclas se les pregunta ¿que tipo de 1 más fácil distinguir los componentes de una mezcla y en 
mezcla es? una mezcla homogenea es mas complicado pues su 

elementos se logran combinar. 

Dana comenta que ella había mezclado bicarbonato de 

sodio con agua y dice: MAi principio fue difícil mezclar 

porque 1!/ bicarbonato no SI! podía mezdor pero des pu is 
esto es uno mezclo homogénita"' 

Haruml: 

"El aguo con tierra y hojarasca 1ts uno mezdo 

heterogéneo, pu1ts se logran distinguir de manera fócil sus 

componentes ... '" 

las mediadoras fomentan en los niños las explicaciones a 

como realizaron las mezclas que procedimiento utilizaron y 

como explicarían sus resultados. 

En esta sesión se vio que los niños y niñas estaban 

Interesados en mezclar diferentes materiales, pero 

también les cuesta trabajo distinguir entre mezcla 

homogénea y heterogénea. Seguramente retomilremos 

este misma tema en la siguiente sesión. 



Hoja de planeación 

Título de la Sesión: las mezclas pueden ser un secreto 

Número de sesión: 11 

Campo Formativo: Exploración y 

comprensión del mundo natural y 

social 

Fecha: 1 de marzo del 2011 

Tema: las mezclas homogéneas y heterogéneas 

Competencia: ApUca procedímientos para conocer las ca racterísticas, los cambios de sustancias y 

mezclas 

Contenidos: 

Procedimental: Aplica procedimientos para conocer las características de diversas 

sustancias 

~Muestra una actitud favorable para conocer las características, los cambios 

de sustancias y mezclas 

~Describe sustancias por sus características, usos y cambios 

Material : Vasos de plástico, limón, harina, tintura de yodo, hisopos y hojas blancas. 

Espado: Salón de clases 1Tiempo:60 minutos 

Actividades 

Inducción . Se dio la bienvenida a los niifos, las mediadoras pidieron a los niño(as) que 

Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: las mezclas pueden ser un secreto 

Numero de sesk>n: 11 1 Grupo: 41 1 Fechii: 1 Marzo 2011 

Hechos 

Antes de iniciar con el tema Joshua comenta a 
las mediadoras que él también realizó el 
experimento de la bolsa de aire en casa: 

Interpretación 

Nos alegra que lleven a cabo en casa los experimentos 
realizados en el taller y que muestren interés por 
intentarlos de otra forma a como se les mostro. 

"lo hiu con bolsos dr basura poro qur /u~ra mós l La m~idoras tratan de mostrar a 1os niños(as) cómo la 
r¡rondr y si sr pud~ Ir pus~ mucho vinor¡rr y todo ciencia tiene aplicaciones que son muy interesantes y 

rso ... /ur incrríblr ... " mostrarles que no es tan difícil como muchas veces se tiene 
al concepción, sino es interesante y podemos aprender. 

En esta sesión se continúo con el tema de 
mezclas para reafirmar los conocimientos acerca 

de diferenciar los tipos de mezclas. 

Para ello se mezclo limón con agua, también 

harina con agua se explico que tipo de mezclas 

Aranza entiende que es una mezcla homogénea y 

heterogénea y lo aplica en esta actividad. 

Axel de igual forma que Aranza, sabe que la harina con agua 

es una mezcla heterogénea. Describe sustancias por sus 
caracterlsticas, usos y cambios 

Se les dijo a los nii'ios que ahora las mezclas nos 1 Observamos que Rubí al no poder finalizar el experimento 
servirían para una actividad divertida e Jo realizará en casa, lo que muestra que no solo se queda a 
interesante. 

En la actividad de descubrir mensaje secretos 
Aranza comenta: "Esto mezclo es un mezclo 

homogénea, pues el limón se mezclo bien con el 

aguo, pero aquí Jo que no se distingue es rl 

nivel de clase sino que lo que llevan a su vida diaria. 

Tienen interés por aprender lo que se está tratando en el 

taller "la ciencia en rus monos" 

comentarán y recordarán la sesión anterior sobre las mezclas, ya que en esta sesión se vería algo 1 1 aguo" 

similar . Una de las mediadoras ind ica a los niños(as) que se acomoden nuevamente por equipos 

de cuatro personas. 

Inicio . Se les repartió el material de las diferentes sustancias, y se dio la indicación de los pasos 

para realizar los experimentos, prímero se exprimió el limón en uno de tos vasos, en otro se 

mezclo un poco de agua y harina, y se partieron las hojas blancas en pequeños trozos. 

Medio. las mediadoras dan la indicación de escribir un mensaje secreto con el jugo de llmón 

sobre el trozo de hoja blanca, que posteriormente deben acercar a un foco para que el mensaje 

sea revelado. lo mismo se hizo con la mezcla de harina, la cual fue revelada con unas gotas de 

tintura de yodo. las facllitadoras preguntaron ¿qué tipo de mezclas son las que utilizaste para 

escribir los mensajes secretos? ¿Por qué fueron revelados los mensajes secretos? ¿Cómo 

reacciona n las mezclas? las mediadoras junto con las hipótesis de los niños(as) acerca de los 

cambios de sustancias de las mezclas, explicaron los fenómenos del revelado del los mensajes 

secretos y como eran las reacciones de las mezclas al combinarse con otra sustancia. 

Final. Se pide a los niños dibujen y escriban sus resultados, asl como sus hipótesis acerca de los 

experimentos. Como pregunta final de la sesión se les dijo ¿Cuál es tu opinión o comentario 

acerca del experimento realizado? A continuación se recuerda a los niños los tipos de mezclas 

que se revisaron a lo la rgo de las dos últimas sesiones. 

Oerre. Se pide a los niños(as) hacer limpieza de las mesas, así como del materlal proporcionado, 

se les propuso realizar los experimentos en casa, y se dio la despedida a los niños. 

Axel: "Lo harina es uno mezclo heteror¡inro" 

En el experimento de descubrir el mensaje 
secreto ocurrieron algunos inconvenientes, pues 
unos papeles se quemaron por completo y no se 
descubrió el mensaje. 

Por lo qur Rubl dijo: "En mi coso lo voy o intentar 

con uno lámparo o un foco"' 

NOTA:'En la siguiente clase Rubí, Ale y Andrea, 

comentaron que en casa habian repet ido con 
una lámpara el experimento. 

Rubí comento que a ella si le salió y pudo 
descifrar el experimento, Ale por su parte 
comenta que 1o volvió a hacer con la ayuda de su 
hermana y Andrea dijo que a ella también le 
habla salido meior el experimento. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: Mezclas homogéneas y heterogéneas 

Numero de sesión: 11 1 ~;upo: 1 Fecha: 1 Marzo 2011 

Hechos 

Se comienza la sesión y se les pide 

recuerden lo que se hablo en la sesión 

pasada de mezclas, pues eso se volverá a 

ocupar en esta sesión para descifrar un 

mensaje secreto. 

Mezclamos una gotas de agua con limón y 

Martina dice: "Esta es una mezcla 
heterogéneaH 

La mediadora le pregunta porque es una 

Interpretación 

Intentamos hacer que los niños relac ionen los 

temas vistos en las sesiones al realizar las 

actividades que hemos preparado para ellos. 

Martina reafirma que le queda claro el tipo de 

mezcla con la que trabaja . Seguramente 

cuando se le enseñen conocimientos más 

profundos del tema, ella tendrá una buena 

base para construir los mismos. 

Rodrigo entiende con qué tipo de mezcla está 

mezcla de ese tipo y Martina responde: ( trabajando, pero qu iere encontrar el uso 

práctico de la misma. 
"Porque nos habías dicho que en las 

homogéneas no se logran distinguir que los Vfctor se muestra un poco renuente a 
forma" participar en las actividades, pero después se 

da cuenta para que realizamos esto y 
Rodrigo dice: participa en el experimento. 

"'El harina también es una mezcla 1 Con el comentario de Rodr igo y Víctor, se 

heterogéneo ¿para qué nos servirá estor muestra que los niños buscan darle un uso 

práctico e interesante a los experimentos que 

Víctor dice : hacen en el taller y atribuyen un uso y 

significado a lo que aprenden y parecen tener 
"No me gusta como se ve la harina en 1 un aprendizaje significativo. 
realidad servirá para algo" 

Valeria dice: 

"Me gusta mezclar para hacer mensajes 

secretos" 

Titulo de lt Sesión: Conocierldo las plantas 

Número de uslón: 13 

C.mpo Form.tlvo: Exploración v comprensión 
del mundo natural y social 

Hojt de pltnHción 

Fecha: 8 de mano del 2011 

Tem.: Lu plantu 

Competencia: Que los niños y niñas sepan relacionaí$e con su medio y comiencen a ser conciencia de la 
importancia de los recursos naturales para el equilibrio de la naturaleza, con la que los srres humanos Interactúan 

V reciben beneflclos de ella. 

Contenidos: 

Procedjment1I· Que los niños(as) aprendan a tener acciones que no dañen su medio natural. 

~ Que valoren a las plantas como seres vivos, y que son Importantes para los seres humanos 

~Que tengan conocimiento de los procesos básicos que llevan a cabo las plantas, y conozcan 
algunos de los elementos que las componen. 

Material: 8 Vasos de vidrio, hojas de plantas, dos botellas de plástico por niño{ a), plast ilina, lupas y agua 

Es~clo: Salón de clases 1 Tiempo: 60 minutos 

Actividades 
lnduccJón. Se da la bienvenida a los nlños(u) y se comenta que se harán una serie de e•perlmentos que nos 
permitirán descubrir algunos procesos que realizan las plantas. Las mediador¡,s comienzan la explor11dón de 
conocimientos de los niños(as) y se pregunta ¿que saben de la Importancia de las plantas en el medio ambiente? 
¿Las consideran seres vivos? Se les elCplica brevemente que las plantas realizan funciones muy importantes que 

repercuten en la vida de los seres humanos, como por ejemplo la fotosintesis y que nos proporcionan oxigeno, 
Inicio. Se les pide a los niños que trabajen en equipo que ellos pueden formar siempre y cuando soto sean tres 

equipos, se les reparte el material, 1as mediado ras comentan que previamente dejaron, antes de dar comienzo a 

la sesión, una serie de vasos con una hoja de planta, por alrededor de una hora e11:puestas al sol. Y preguntan ¿qué 
creen que sucedió con las hojas ? 

Medio. A continuación las mediadoras proporcionan a los equipos un par de vasos con las hojas para que ellos 

puedan observar con la ayuda de la lupa que las hojas tiene burbujas de aire. Las mediadoras comenta con los 

niños{as) ¿Qué sucedió con las hojas? ¿Por qué hay burbujas por toda la hoja ? Después se les da el material par11 

el segundo experimento, que es meter en la boca de la botella una hoja con plastUlna, debe n amasar la plastitlna 
para form¡,r un tapón de 4 cm, este deberá entr11r 2 cm en el interior del cuello de cada una de l¡,s botellu para 

sostenerlts en vertk al, una de las botellas boa abajo sobre la otra que tiene a¡uil htsta el tops. Se h.ce un 
a1ujero en la plutlllna para Introducir la hoja. Los niños deben plantear hipótesis aceru de lo que sucederli con 
las hojas, las mediadoras les pre¡untan ¿las plantas respiran? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Por qué se formaran gotas 
de agua en la botella que no tiene a¡ua7 Se descubrirá que las plantas transpiran oxi¡eno que es necesario para 
los srres humanos y las mediadoras Hpllcarán utilizando las hipótesis de los niños(as) el resultado del 

e•perimento. 
Final. Se les pide a los niños(as) que coloquen por algunos dias las botellas con la s plantas en su salón para que 

sl¡an observando la transpiración de las plantas, las mediadoras retlelCionan con los niños(as) acerca de los 

experimentos y sus Impresiones acerca de ellos. 

Oerre. Se les pide a los niños que se realicen la limpieza del área de trabajo y las mediadoras se despiden de los 

nlños(as) recordando que deben cuidar las botellas a fin de que no se ma ltraten. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: Conociendo tas plantas 

Numero de sesión: 13 1Grupo:4g 1 Fecha: a Marzo 2011 

Hechos 

Cuando se les da la hoja en el vaso y se les 

pide que la observen comentan: 

Ximena: 

"Miro tiene muchos puntitos blancos" 

Luz del Carmen le responde: 

"'Ha sí, seguromente son por el oxigeno" 

Axel dice : 

"Si tomos la hoja y la sumerges mós se le 

quito el oxigeno y se seco" 

En el experimento de meter una hoja en la 

boca de dos botellas. Emilio comenta: 

"lo plantos sudan como nosotros, pues ellas 

tiene estomas" 

Ximena dice: 

Interpretación 

Ximena anticipadamente a los compañeros de su equipo 

observa y explora el vaso con la hoja de planta y 

comenta lo que está sucediendo con el experimento, 

muestra que para ella el poder observar detalladamente 

un experimento es importante. 

Axe/ sabe que experimentando y manipulando los 

materiales de su experimento puede encontrar 

respuestas y elabora una hipótesis de lo que puede 

pasar. 

Emilio hace una analogía y compara el sudor del ser 

humano con la transpiración de las plantas, hace 

referencia al conocimiento que tiene para explicar el 

fenómeno de la s plantas que está aprendiendo en el 

taller. 

Ximena descubre porque el tema de la plantas es 

importante, y cómo estas se relaclonan con nosotros, es 

decir, se da cuenta y comenta la importancia de este 

tema. 

"'además los pionas son impor~antes porque l las mediadoras reflexionan con los niños(as) ace rca de 

son las que nas ayudan o resplfor' los experimentos y sus impresiones acerca de ellos. 

Se les pide a los niños(as) que coloquen por 

algunos días tas botellas con las plantas en su 

salón para que sigan observando la 

transpiración de las plantas. 

Se da la indkación a los niños(as) para que 

realicen la limpieza del área de trabajo y las 

mediadoras se despiden de los nii'los(as) 

recordando que deben cuidar las botellas a 

fin de que no se maltraten. 

Nombre de la sesión: Conociendo 1as plantas 
Numero de sesión: 13 1 Grupo: 311 J Fecha: 8 Marzo 2011 

Hechos 1 Interpretación 

Al comentar acerca de las plantas y de su 

importancia para el ser vivo los niños 

comentan: 1 Valeria reconoce la importancia de la plantas para 1a 

vid a del ser humano, lo que es probable que la lleve a 

Valeria: 1 interactuar de modo más responsable con su medio 

natural. 

"Los plantos son neusorios poro Jos seres 

humanos" 

Armando comenta: 

"los estomas es por donde transpiro el aguo 

de los p/antas ... yo suda tambi¿n cuando 

corro o juego furbo/" 

En esta sesión comentan que les gusta hacer 

Armando compara los procesos de las plantas con un 
proceso que se lleva a cabo en el ser vivo, esto le 
permite dar la explicación de un hecho que no conoce 
con otro que le es más familiar como la sudoración. 

Como luis, los demás niños(as) nos preguntan qué 

pasará con las botellas, cuánto tiempo deberán 

esperar y algunos comentan que sus hipótesis. 

experimentos con plantas. En la Actividad 1 Observamos que Víctor comienza a interesarse y 
Luis pregunta: pensar más allá de lo que ve y analiza el experimento. 

Realiza hipótesis para dar explicación a su pregunta. 

"¿que posoro con Ja planto que dejamos 

dentro de las dos bocas de botellor 1 Ricardo valora a las plantas como seres vivos, y que 
son importantes para los seres humanos. 

Ricardo: 
Las mediadoras reflex ionan con los niifos(as) acerca de 

"'La plantas nos ayudan para poder respirar" l los experimentos y sus impresiones acerca de ellos. 

los niños deben plantear hipótesis acerca 

de lo que sucederá con las hojas, las 
mediadoras les preguntan ¿las plantas 

respiran? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Por qué 

se formaran gotas de agua en la botella que 

no tiene agua? las mediadoras explican los 

resultados utilizando las hipótesis de los 

niños(as) sobre el experimento. 

Se les pide a los niños(a s) que coloquen por 
algunos días las botellas con las plantas en 

su salón para que sigan observando la 
transpiración de las plantas 

Se les pide a los niños que se realicen la 

limpieza del área de trabajo y las 

mediadoras se despiden de los niños(as) 

recordando que deben cuidar las botellas a 

fin de que no se maltraten. 



Hoja de planHdón 

Titulo de la Sesión: Conociendo las propiedades del a1u• 

Número de sesión: 14 1F9chll:10dem•rzodel2011 

Campo Formativo: bploración v 1 Tema: Propiedades del agua 

comprensión del mundo natural v social 

Competencia: Que los niños v niñas que participan dentro del programa comiencen a desarrollar una relación 

responsable con los recursos naturales que hay en su medio, conociendo la Importancia de estos en I• vida del ser 

humano. [1Cplica la Importancia de cuidar la naturaleza para el mantenimiento de la vida. 

Contenidos: 

prqctd!mcnt11· Que los niños v niñas atreves de la realización de experimentos, conozcan las 

caracteristicas del agua asl como su Importancia en la vida cotidiilna . 

&.Ww..d.lnlJ: Que los nlrlos(as), valoren la importuw:I• del agua para I• vida y los seres vivos. Y sean 
estimulados a usari• responsablemente. 

~Que los nlños(H) conozCiln que el •su• tiene caracteristiu Importantes v tiene tres estados 

báskos. 

M•teri•I: Vasos de vidrio, aceite, hielo con colorante verde, alfileres, talco y agua 

Espacio: Salón de clases 1 Tiempo: 60 minutos 

Actividades 

Inducción. Se da I• bienvenida• los nlftos(as), se inici• I• •ctlvaclón v e1Cploración de conocimientos prl!Vios acerca 

del tema de las caracterfsticas y propiedades del agu•, esto por medio de preguntas ¿Qué características posee el 

a¡ua? ¿Cuáles son los est•dos físicos del agua? ¿En nuestro planeta que donde encontramos el agu•? ¿Qué es la 
tensión superficial? las mediadoras comentan con el ¡rupo acerca de la Importancia del agua, su cuidado, los 

estados físicos del a¡ua y sus características. 

lnldo . A contlnu•ción se les indica a los niños(as} or¡anlarse en tres equipos, se rep•rte el material pua cada uno 
de ellos, l•s mediadoras les comentan que deben manipular los materiales • fin de que descubran por medio de los 

e1Cperlmentos algunu de las caracterlsticas del agua, por ejemplo 1a tendón superficial. 
Medio. Se comlenu dando la lndlc•clón de que trabajaremos con a¡ua por lo cual tendremos cuidado de no reru 

demasiada para no desperdiciarla v para no mojar el salón de clases, las mediadoras proporcionan el material a 

cada equipo, e Indican que el en tazón con agua espolvorean un poco de talco, ¿Qué pasara con el a1ua? ¿Por qué 

el talco forma una película delgada sobre el agua? los niños(as) plantean sus hipótesis v las mediadoras Indican que 

toquen con un alfiler la pelicu[a de talco, v hacen preguntas: ¿Qué paso? lPor qué ocutTió eso? Se comenta con los 

niños( as) acerca de la tensión superllclal. Se reparten vasos llenos de agua, los niños( as) deben sumergir alfileres los 

suficientes hasta formar una cúpula antes de derramarse el agua. ¿ Por qué el a¡ua no se derrama? ¿Cuántos 

alfileres sumergiste? En el último e1Cperimento los niños(as) deben colocar un hielo verde en un vaso que contiene 

a¡ua en un 80% y 20% de aceite aproximadamente. las mediadoras preguntan ¿Que sucederá con el hielo? ¿Qué 

estados del a¡ua obseivas en el vaso lue10 de un tiempo? ¿Por qué al detTetlru el hielo, ya no flota como antes 

sobre el •ceite? En uda equipo las medl•doras les piden comenten lo que obseivan. 
Fin.I. Las mediadoras indican S minutos antes de terminar la sesión, que el momento de limpleu ya comenzó, y 

retiran material de las mesas con •vuda de los niños. Se reflexlonil acerca del tema ¿Qui! propiedades posee el 
a1ua? ¿Cuáles son los estados físicos dela a¡ua? ¿En qué e1Cperimento obseivamos la tensión superficial del a1ua? 

¿Qué pasaría si no tenemos agua? ¿Cómo podemos cuidar de ella? Se comentan y se presunta a los nlños(as) si 

tiene alguna duda acerca de las propiedades del agua y su lmportilncia para los seres vivos. 

aerre . Se agradece a los niños( as) su participación, las media doras se despiden y se les pide que no falten para la 

pró1Cima sesión pues veremos algo muy Interesante acerca de nuestro planeta. 

Bitácora de sesión 

Nombt• d9 i. sulón: Conociendo lu propiedades del a¡u1 

NurMro d9 MMóni 14 J Grupo: 49 J F•chll: 10 Marzo 2011 

H•"- lnt•rpr•t9dón 

AlcomenZilrlapartedelnducclóny pre¡untu•I Carlos sabe la Importancia del illUil par1 los seres vivos, relaclonil 
1rupo que saben del a1ua, carios Andn!s comenta: 1 sus conocimientos prellios para poder dar unil opinión. 

#EL oguaes muy Importan re, pues soblan que el 85% 1 Esperamos que il tr11vés de 1a rea lililclón de e1Cperimentos, 
de nuestro cuerpo es oouo'" ... Eso lo vi en fo re/e. conozcan las características del a¡ua asi como su importancia en la 

vida cotidiana. 

Aran10: 

#el oouo tiene tres estados, que son insipidos, 

incoloros e insípido". 

~nafa dice: 

Renata relaciona los conocimientos de su medio natural con lo que 
se está revisando. 

Joshua explica con sus propias palabras el clclo del a1ua, para 
poder comunicarlo que i l conoce sobre~ tema. 

"yo vivo en Magdalena de las Sol/nos y hay mucha 1 Arana al l¡ual que sus compañeros crean hipótesis para explicar 
agua en el suelo y se pude ocupar el aguo solamente el fenómeno que se estí rellisando. 
que la desinfectemos o hirvl,ndala" 

Joshu•: 

"'Yo vi que cuando llueve el agua rn esrodo ooseoso 

XI mena ilnillizil y relaciona, la explicaclón que se le da acerca de lil 
tención superficlaly la ocupa como explicación del fenómeno que 
estáobserVilndo. 

forma las nubes ydespuis esto vuelve o coeral suelo l los niños( as) se muestran curiosos y proponen posibles 

en forma dr lluvia, despuis cuando vuelve o hacer 

calores to se hoce vapor y vuelve a formar las nubes• 

materiales para realizar los experimentos de otra forma. 

los niños si¡uen ju1ando con los materiales y debemos milrCil los 

En el experimento de la tensión superflcial, de ponerle 1 tiem pos para la sesión sl1ua conforme a lo planeado. 

talcoill a1ua. 

Aranza dice : ~guramente el talco va a flotar" 

X/mena dice: iol wz los moléculas en el agua estón 
ton juntos que no rkjon entrar nodo y paresa es que 
el roleo permoneceró en lo superficie" 

Enele1Cperlmentodelh!elaenacelteSofidlce: 

•no se derrrtirO y sr deshoró el hirlo" 

Yolobservorlo que paso dice: 

"se estó descomponiendo en burbujas mós grandes" y 
pre¡unta •¿qui posorio si este uperimento lo 

hidéramos rn uno bolso de p/óstico trasparente?'" 

Lils mediadoras lndlc1n S minutos antes de terminar la 
sesión, que el momento de limpieza ya comenzó, y 
retiran milterlal de las mesas con ayuda de los niños. 
Serefle1Cfonaacercadel tema. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: Conociendo las propiedades del agua 

Numero de sesión: 14 1 Grupo: 3g 1 Fecha: 10 Marzo 2011 

Hechos 

Al comentar la importancia del agua 

Armando comenta: 

Interpretación 

Armando reconoce la importancia del agua y que es 

importante ver este tema, pero su comentario muestra 

que es necesario que conozca más de sus aplicaciones 

He/ agua es mós que necesaria para vivir pues 1 en la vida cotidiana. 

sin ella no podríamos bañarnos"' 

Va ler/a dice: 

"Si necesitamos el aguo para hacer todo, 

incluso paro vivir"' 

En la actividad de meter un hielo en aceite 

Ricardo dice: ... Se derretiró el hielo pero 

¿cómo se verá? 

Armando: 

"si eso pasa seró por la tensión superficiar 

En el experimento del talco con agua 

Bernardo dice: 

"Seguramente el tafco se juntara por plastas 

Valeria reconoce la importancia del agua en 1a vida del 

ser humano y comenta la importancia del porque usarla 

responsablemente. 

Ricardo muestra interés por los resultados del 

experimento v comienza a pensar en cuales pueden ser 

los resultados. Hubiera sido bueno en ese momento 1e 

preguntáramos que creta el que pasaría, debemos estar 

más al pendiente de sus comentarios. 

Bernardo formula hipótesis para la explicarse lo que 

observa. 

los niños y niñas participan en la sesión y comienzan a 

desarrollar una relación responsable con los recursos 

naturales que hay en su medio, conociendo la 

importancia de estos en la vida del ser humano. 

y se derretiró" 1 Explican la importancia de cuidar la naturaleza para el 

Los comentarios sobre la reflexión del tema 

ya no son registrados, pues las mediadoras 

organizan a los niños para la realización de la 

limpieza, mientras hacen esto escuchan los 

cometarios, se pregunta a los niños(as) si 

tienen alguna duda acerca de las 

propiedades del agua v su importancia para 

los seres vivos. 

mantenimiento de la vida. 

Hoja de planeación 

Titulo de la Sesión: ¿Cómo es la tierra por dentro? 

NUmero de sesión: 15 1 F.cha: 15 de marzo del 2011 

C.mpo Formativo: Exploración y comprensión 1 Tema: Capas de la Tierra 
del mundo natural y social 

Competencia: Que los niños y niñas se acerquen a la comprensión del mundo en que vivimos, conociendo más 

acerca del planeta donde vivimos. 

Contenidos: 

prqctd!m1nt1!· Que los niños(as) elaboren a traves de una actividad, las capas de la tierra para que 

puedan distinguirlas y nombrarlas. 

~ Que conozcan la conformación de nuestro planeta, lo interesante que es y se fomente 
una actitud de cuidado por el mismo. 

~ Que conozcan y nombren las capas elementales por la que esta conformado el planeta 
donde vivimos y que ubiquen en que capa habitamos los seres vivos. 

Material: 4 frascos grandes de vidrio, gises de colores, hojas de papel, sal y plumones 

Espacio: Salón de clases 1 Tiempo: 60 minutos 

Actividiides 

Inducción. Se da la bienvenida a los niños y se comenta el tema que se vera en esta sesión, las mediadoras 

comienzan la exploración de conocimientos previos, preguntando ¿Cómo es el planeta en que vivimos? ¿Saben 
cómo esta conformada la tierra? ¿En qué capas habitamos los seres vivos? Se muestra un esquema de las capas 
de la tierra y se da la explicación de las mismas. 
Inicio . Se da la Indicación de trabaja r en tres equipos confo rmado por cuatro o cinco integrtrltes y se les 
reparte el material. la consigna es que cada equipo debe organizarse para elaborar las capas de la tierra, un 
integrante hara una capa y asi cada uno de ellos hasta formar las capas. 
Medio. la act ividad consiste en pintar con el potvo de los gises de colores la sal y meterla despacio en el frasco, 
cada color representar una capa de la tierra por lo cual tendnin que ser cinco colores diferentes. las 
mediadoras monitorean los equ ipos y comentan con los niños(as) ¿Qué capa te toco? ¿Que nivel ocupa en el 

frasco? lTodu las capas son del mismo grosor? los chicos(as) mezclan en hojas de papel la sal con el gis 

raspado y pintan la sal de cinco colores diferentes , con cuidado deben verter cada color que representa las 

capas, a continuación deben ponerte los nombres al frasco. indicando en que nivel se encuentran las capas de la 

tierra. 
Final. luego de un tiempo la s mediadoras piden a cada equipo que expliquen a sus compañeros(as) ¿qué 
hicieron y cuales son las capas de la tierra? ¿Cómo se organizaron para pintar las capas? ¿Qué capa ocupa 

mayor superficie en el frasco? ¿Cui1 menor supeñicle en el frasco? Se reflexiona acerca del tema y las 
mediadoras sugieren que acomoden su frasco en una parte del salón para que conserven su trabajo, y puedan 

recordar cómo esta compuesto el pl;meta tierra. 
Cierre. Se avisa que quedan S minutos antes de que finalice la sesión, por tanto es momento de limpieza deben 
recoger el material ocupado, acomodar las mesas. Las mediadoras despiden a los niños y se comenta el tema 
de la siguiente sesión, p1r1 ello cada niño(a) debe traer una toronja para trabajar la actividad. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: ¿Cómo es la tierra por dentro? 

Numero de sestón: 15 1Grupo:41 1 Fed\I: 15 Marzo 2011 

Hechos 1 Interpretación 

Comenzamos la uploración de conocimiento 

prl!Vios V cuando se pr~unta ¿que saben de las 

capas de la tietn? 

Renatadlce: 

"el centro del planeta es lava" 

Se comienza ta actividad y se escuchan 

comentarios como el de C.trlos: 

'"Los capos de lo tierra tiene que ver con que se 

mueva la tierra y el movimiento hace los tsunamis 

y/os terremotos '" 

Regina comenta con su equipo: 

" si pero lo que hace que las placas se muevan son 

losplocos tectónicos• 

Renata recuerda sus conocimientos pua e11plic.r el tema que 

se está viendo v que .en una parte de las capas de la tierra hay 

lava. 

C.trlos relaciona el tema con hechos sucedidos a su alrededor 

y aplica el conocimiento que tiene para dar repuesta a un 

fenóm eno. 

Reglna complementa et comentario de Carlos y comenta la 

razón de los temblores. Muestra comprensión del mundo en 

que vivimos. 

Aranza integra los comentuios de sus compañeros, además se 

apoya del milterial visual y hace un comentarios dando su 

punto de vista de cómo se eKplica un fenómeno natural como 

los temblores o sismos. 

Observamos~ los niños(H) interés por participar y tomar 

Aranza complementa el comentuto de Reglna y materiales diferentes a lo que nosotros llt!Vamos para ellos. 

dice: "si de hecho es cuando estas se encuentran y 
chocan'" (ve una ilustración con las capas de la Andrea relaciona los conocimientos con hechos reales en el 

tierra y dice) "pero estas se encutntron en el mundo Y l!!sto le permite a Andrea dar una eKplicación del 

manto superior" fenómeno que se comenta en el grupo. 

Mientras se eKplica el tema algunos niños 1 Aranza aplica el conocimiento que esta obteni~ndo para dar 

muestran a las mediadoras los esquemas de las una eKplicación del porque de un suceso. 

capas de la tierra que hicieron ellos anteriormente 

cuando revisaron el tema con su maestra. 1 Se reflexiona acerca del tema v sugerimos que acomoden su 

frasco en una parte del salón para que conserven su trabajo y 

Andrea dice: "ha entonces eso es lo que paso, las puedan recordar cómo esta compuesto el planeta tierra. 

placas St juntaron y hubo un tsunami o/ otro lado 
de/mundo" 

Renata comenta: '"si pero en Mi1tico tombien hoy 

muchos ttmblores" 

Aranza le responde: "si, porqut seguramente hay 

placas tectónicas '" 

Antes de finalizar la sesión las mediadoras piden a 

cada equipo que eKpliquen a sus compañeros(as) 

¿qué hicieron y cuales son las capas de la tierra? 

¿Cómo se organizaron para pintar las capas? ¿Qué 
capa ocupa mayor superficie en el frasco? ¿Cuál 

menor superficie en el frasco? 

Nombre de la sesión: ¿Cómo es la tie rra por dentro? 

Numero de sesión: 15 1 ~;upo: l Fecha: 15 Marzo 2011 

Hechos 

Al comenzar la e>eploración de 

conocimientos previos, los niños 

cometan muy poco acerca del tema. Por 
lo que se da paso a la explicación del 

tema . 

Después de esto se menciona y se dibuja 

un modelo de cuáles son las capas de la 

tierra. 

Se muestran interesados y se les dice 

que las capas de la tierra tienen que ver 

con los temblores. 

Harumi: 

"¿Entonces si lo copo mas eKterior de la 

tierra se mueve es cuando tiembla ?" 

En la actividad de construir con sal de 

colores un modelo que representara las 

capas de la tierra los niños(as) 

comentan: 

Martina: 

"Codo uno de los colores represento uno 

capo de lo tierra" 

Armando le dice a su equipo: 

"El nUcleo es el que representa el centro 

así que es lo primera que pondremosH 

leo le dice a su equipo: 

"Los copos de lo tierra que vimos son 

cinco, tenemos que hacer cinco colores 

diferentes" 

Los niños trabajan en equipo y se apoyan 

para terminar primero y saber que capa 

colocara en su frasco para identificar las 

capas terrestres. 

Interpretación 

Tratamos de explicar lo más claro y sencillo 

posible cuales son las principales capas de la 

t ie rra, pues los niños saben poco del tema. 

Esto les interesa mucho al enterarse que que este 

tema se relaciona con los temblores. 

Harumi relaciona el conocimiento de las capas de 

la tierra con los temblores y ella concluye que es 

la capa más externa de la tierra la responsable de 

los temblores. 

Martina comprende que el propósito de hacer un 

modelo es precisamente que cada uno de los 

colores represente una capa de la tierra. 

Armando recuerda que la capa de la tierra que 

esta al centro es el núcleo y les comenta a sus 

compañeros que por ello tiene que ser la primera 

capa en su modelo. 

Para Leo es claro entender el tema y guía a su 

equipo en la construcción del modelo. 

Observamos en ellos capacidad para organizarse, 

escucharse y respeta rse al trabajar de manera 

colaborativa . 



Hoja de planHción 

Tftulo de la Sesión: iTan deliciosa como una toronja! 

NUmero de sesión: 16 Fecha: 31 de marzo del 2011 

Campo Formativo: Exploración y comprensKin 1 Tema: las placu tectónicas 

del mundo natural y social 

Comf)9tencla: Que los niños y niñas comiencen a identificar liu caracteristku y cambios del relieve de MeJClco y sepa 
que hacer en situaciones de desastre. Asi como las caracteristkas Internas de la tierra a fin de poder eJCpllcar la 

formación del relieve y los sismos. 

Contenidos: 

Pmctd!mrnta!· Que los nli'ios(as) elaboren 1as placas tectónicas a traves de una actividad para que puedan 

distlngulrlu y nombrarlas. 

~ Que conozcan la conformación de nuestro plane~ . lo Interesante que es y se fomente una 

actitud de cuidado por et mismo. Así como acciones para situaciones de desastre. 

~ Que conozcan y nombren las placas tectónicas por la que está conformado el planeta donde 

vivimos y que ubiquen que capas podrian ocasionar sismos a nuestro pais. 

Material: una toronja por niño. pYlmonet indeleblet de d istintos colores y navajas. 

EspM:io : .»Ión de clases 1 Tlempo:60 minutos 

Actlvldadlis 

Inducción. Se da la bienvenida a los niños, las mediadoras piden a uno de los nlños(as) que escriban el tltulo de la 

sesión en el pizarrón, e cual serla sobre las capas tectónicas. ¿Saben que son las capas tectónicas? y se comenta que en 

la sesión anterior se eKpuso el tema de las capas de la tierra y pregunta ¿ En qué capa se encontrarian las placas 

tectónicas? ¿Que provocan las placas tectónicas? las mediadoras toman de base las hipótesis de los niños(a s) para 

eKponer el tema. 

Inicio . Se pide a los nlño(as) que formen dos equipos, cada niño(a) debe tener su toronja, se reparten plumones, y los 

mapas de las capas de la tierra para que pYedan vlsuaHza rlas, la consigna para esta sesión será que deben dibujar sobre 

la toronja tos continentes para posteriormente representar las placas tectónicas y a cada una de ellas deber.in ponerle 

su respectivo nombre. 
Medio. Las medl11doras monitorHn los equipos par11 ayudar a los niños en la representación de las placas sobre la 

toronja, se su¡lere que -<etlren la cascara de la toronja para factlitar el dibujo· se platica con ellos acerca de los 
nombres de los contenlentes que estan dibujando, y mientras los nh'los dibujan las placas, deben nombrarlas por su 

nombre, IH mediadorH cuestionan a los nlños{H) ¿Que placas provocarlan sismos en nuestro pais7 ¿Que placa es la 

más grande? ¿Dónde se ubica la placa más pequeña? ¿En que países no se sentlria tanto un temblor por su ub icación 

con respecto a las placas tectónicas? Las mediadoras ayudan a los niños a ret irar la cascara con la navaja de la toronja 

mientras platlcan sobre los sismos y las acciones que deben realizar en caso de que se presente uno. 

Final. Se pide a cada equipo que una vez que ya han terminado su dibujo vuelvan a poner la cascara de alrededor de la 

toronja para que puedan visualizar que así es como se ubican las placas en la tierra, las medidoras piden a los nli\os(as) 

comenten al grupo ¿por qué creen que MéJCico es una zona sísmica? ¿Cuántas placas tenemos en el planeta? ¿Además 

de los sismos que mas provocan las placas? Las mediadoras comentan estas preguntas con los comentarlos que los 

niños(as) han eKpuesto. se indica que faltan cinco minutos antes de que termine la clase y es momento de Umpieza. 

Cierre. Se su1lere a los nlños(as) colocar su mapa de las placas tectónicas que han dibujado, colocarlo en una parte 

visible del salón para que puedan seguirlo observando. Las mediadoras se despiden del grupo. agradeclendoles su 

P11rticip11ción. 

Bitácora de sesión 

Nombre cM I• sesión: ¡Tan deliclosa como una toronja! 
Numero c:M 1es!ón: 16 -, Gf..ip():-41- -, Fedw: 31Marzo2011 

H•chos 

Como en cada sesión se comenzó con la 
uploraclón de tos conocimientos previos y se 

preaunto que nben acerca de tas placas 
tKtónicas. X/mena responde: 

"Estó" en lo tierra y cucmdo u mueve" tiemblo la 
tf•rro" 

Ren1t11: "E" la caso dt mi tia hoy mucho piedra 

volcimico, porque hoce muchos años un vo/cón 
hito trupciOn por ello no u sienten mucho los 

temblores" 

Regina: "fo el museo de los volcanes vimos como 
un vo/córi puede hacer erupción, tombiin cuando 

los placas se mueve,,. Pero tombiin los volcanes 

inactivos pueden ser peligrosos. pues comienzan o 

echar fumorolos, y despuis hocen trupciim y 

odemOs o estos nadit los vigilo" 

Andrea: "'lo /ova formo como u"o bolo de fuego " 

Alej11ndr1: "Yo rtcuerdo que uno vr:z que tembló, 
esróbamos dormidas y cuando nos dts~rtomos 

los cuodros se tont;1oloteobon" 

AndrH: "En cosa de mis abuelos uno vez que 
estóbomos con e/los tembló aunque "º fut muy 

fuerte, quitó los placas eran pequeñas"' 

Enlaactlvidaddedibujarenuna toronja un mapa 

con las placas tKtónicas y despuis quitar la 
casc1r1 de la toronja, los niños( as) comentan: 

Joshua: io.s pi oc os lll!!ctcinicos tienit quit Vll!!f con 11!!/ 

movimiento de lo tierra y de los volcanes" 

Ren 1t11: "'o. hecho tombiin cuando los placas 
rectó,,lco.s que it.stán tn ti mor se mueven puitditn 

provocorun maremoto o tsunomi". 

Luz: "Hoy muchos placas tectó,,icos en todo ti 

mundo ¿tenemos que morcar/as todos 7" 

Aranta:"Variosplocos titctónicos atraviesan 

"uitstro, país lo placo dit cocos ts lo quit mas 

o travieso o MiJtico" 

lnt•rpr•tación 

Ximena Hpresa que es lo que pasa con las pl11cu tKtónicas, 
muestra que tiene un11 buen11 base de conocimientos previos 
sobre el tema. 

Renta rel1clon1 el tema con conocimientos que posee p1ra d1r 
e1tpllc1clónalfenómeno revisado. 

RealnacomentilSUtKperienciayrecuerdamuybienacercade 
lo que vieron en su visita al museo de los volcanes y esto 

resulU slanificativo para ella ya le facilib relacionar lo Que 
aprendió en el museo con el tema de 111 sesión. 

Ale relac!onaeltema delasplacastettónicasconunsuceso 
quee11avivlóy relacionaque lasp1acastectónkasson las 

responsables de que haya movimientos telúricos. 

Al i¡u11I que Ale, Andrea reconoce que las placas tectónicas son 
las responsables de los temblores. 

Al estar tr11b1j1ndo Joshua coment11 lo Q~ aprendió. 

Renata relacJona el conocimiento y lo lleva il otro plano, 
diciendoquelaspl11cHIKtónicasnosólotienenJnfluenciaen 
tos temblores terrestres, sino tambiin en los marítimos. 

Alestarmarcandolasp!acastectónicasluzreconocequepor 
todo el mundo se extienden las capas, sus cometarios nos 

sirven de base para dar explicaciones sobre el tema e 
inducirlosarefle1tionar. 

Arana reconoce que MéKico es una zona sísmica y la actividad 
le permite observar varias placas tKtónicas ubicadas en 
MéKICO. 



Bitácora de Sesión 

Nombre de la sesión: 1Tan deliciosa como una toronja! 

Numero de sesión: 16 1 Grupo: 32 f Fecha: 31 Marzo 2011 

Hechos Interpretación 

Enyth y Ximena (A) les comentan: 

las placas tectónicas son las responsables de los l los niños comienzan a relacionar el tema con lo 

temblores cuando estas se mueven es cuando que ellos saben o han visto en las noticias, 
tiembla. comienzan a dar si¡nificado a lo que se estii 

hablando. 

A lo que los ni~os(u) comentan: 

"'Hay temblores que pueden srr muy fuutrs, 

tanto que pueden tirar cosos y edificios muy 

grandes" 

Armando comenta que: 

Armando relaciona los sucesos que ha escuchado 

en la notitas 

Conte11.tualiza lo que está aprendiendo y 

menciona que en Mé1tico han existido. 

Los niños y niñas comiencen a identificar las 

"También ,los maremotos , son temblores en e/ 1 características y cambios del relieve y saben que 

agua .. .lo dijeron en los noticias" hacer en situaciones de desastre. 

Durante la realización de la práctica los nii'\os 

comentan a sus compañeros y las mediadoras: 

Karen: 

"En México ho habido muchos temblores y 

algunos dicen que han sido muy fuertes, mi 

mamá me lo canto" 

Victor: 

"En los morematos: que son los tsunomis, fa 

gente tiene que correr rápido lejos del mor" 

En la actividad de marcar las capas de la tierra en 

la cascara de una toronja. 

los nil\os y nil\as comentan: 

Mutina comenta : "'En Mixico hoy copas 

tectónicos" y Armando le responde: "Por eso en 

México tiemblo mucho" 

Las mediadoras ayudan a los niños en la actividad 

con ta toronja, y mientras lo hacen comentan 

cuales son la s placas tectónicas que atra viesa n 

nuestro pais v les piden a los chicos que tas 

marquen fuerte . 

Armando se e11plica el porqué en México hay 

tantos temblores V relaciona lo visto en la sesión 

sobre las placas tectónicas. 

Armando ha tenido una participación entusiasta 

en las últimas sesiones que se han dado en el 

taller, se ha observado un mejor desempeño en 

las actividades. 

Titulo de la Sesión: El clima 

NUmero de sesión: 17 

Campo Formativo: Explor.11ción v 
comprensión del mundo natural y social 

Hoja de plarN!ación 

l '•'M: S de•bl'~del 2011 

I"-"""'· 
Competencia: Que los niños v niñas comiencen a des.urollar el análisis de la relación entre un dima v las 
actividades propias de una región. 

Contenidos: 

prgctd!mtnta!· Que los niños v niñas elaboren maquetas donde representen los diversos climas y su 

relación con su ubicación en la tierra. 

~Que los niños v niñas al conocer los climas en Mé11lco pu~iln villorar el privilegio que es vivir 

en una nación con una gr.11n biodlver¡Jdad. 

~Que los niños v niñas conozcan la relación del clima con las actividades de alguna población, 

v nombren los climas predominantes en Mé11lco. 

Material: Plastilina de colores, un ped<1zo de cartonclllo, un¡¡ t<1rjeta con Información acerca de algún e 

ilustradones del mismo. 

Espacio: Salón de clases 1 1\empo: 60 minutos 

Actividades 

Inducción. Se da la bienvenida a los nlños(as), se comenta el tema para esta sesión, las mediadoras pre&unta: ¿Qué 

entienden por clima? ¿Cuántos tipos de clima existen? ¿Qué provoca el dima en determinada reglón? ¿Qué climas 

tiene México? ¿Por qué hace más calor en ciertas regiones ven otras más fria? Se comenta con base en las 

opiniones que ha e11puesto, v se da una explkaclón de que es el clima, sus componentes y solo se mencionan los 

tipos de clima, en especial los predominantes en Mé11ko. 

Inicio. Se divide el 1rupo en cinco equipos, se le proporciona a cada equipo una tarjeta con Información sobre algún 

tipo de clima. los equipos deben organizarle para leer la informa ción y representar en una maqueta el clima con 

plastilina sobre el cartoncillo. 

Medio. Las mediadoras monitorean los equipos para observar la construcción de sus maquetas v comentar acerca 

de las características del clima ¿Qué es clima? ¿el dima es el mismo todo el año? ¿Por qué cambia? ¿Por qué en las 

costas hace más calor v conforme se ¡deja disminuye la temperatura? ¿SI en donde hay mar hace calor, porque en 

el polo norte que también encontramos mar hace frio? Los niños(as) se organizan para elegir que características 

lleva su maqueta, asl como que es lo más representativo del clima que les toco. Las mediadoras platican con los 
equipos recordando que la Información proporcionada anteriormente sobre el clima. 

fh\ll . Al fln111izar su maqueta cada equipo pasa a exponer el clima que les toco ayudándose de 111 Información 
previamente proporcionada en lu tarjetas sobre las caracteristlcas de dicho clima. Se les pre1unta lDónde 
podemos encontrar ese d ima? ¿Cuál sería las características más sobresalientes? ¿Recuerdan por que el clima varia 

según su ubicación en la t ierra ? ¿Por qué decidieron organizar su maqueta de esa forma ? ¿Alguna otra cosa que 

puedan comentar aceru de su maqueta ? las mediadoras comentan junto con el grupo la maqueta de cada uno de 

los equipos que pasa a exponer su clima. 

Cierre. Se da la Indicación de que el tiempo de limpieza ha comenzado v deben guardar las plastillna que les sobro 

en las cajas, limpiar las mesas del salón, y las mediadoras sugieren al grupo colocar sus maquetas en un lugar visible 

del salón. Se da la despedida a los niños v se comenta el tema para la siguiente sesión. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: El Clima 

Numero de sesión: 17 1 ~;upo: 1 Fecha: 5 Abril 2011 

Hechos 

Al comenzar la sesión v preguntar que 

saben acerca del clima, los niños y niñas 

comienzan a opinar: 

luz dice: 

Interpretación 

Luz se muestra alegre ya que puede comentar más 

acerca del tema que se revisa. 

También Ximena reconoce que el tema que veremos 

"Sé algo del clima pues o mi me toco dar lo 1 se reacciona con otros tipos de conocimiento lo que 
conferencio del bosque" vemos. 

Ximena: "En mi conferencia de colima 

vimos que el clima es sub- húmedoN a lo 

que Aranza concluye: "Creo que el clima 

tiene que ver con la cercanía al mor"' 

Joshua le responde a Aranza: 

"Si, tiene que ver con la altitud, fa latitud y 

lo distancia al mar" 

Durante la realización del trabajo 

comentan: 

Emilio dice : 

"Hoy que hacer los arboles más pequeños 

pues, oqui dice (haciendo referencia a la 

ficha de información ) que en la selva seco 

Jos arboles son más pequeños y hoy 

arbustos" 

Joshua: 

"El clima cólido -húmedo me recuerdo o 

Verocruz, pues llueve mucho y hace calor"' 

Aranza : 

"Ha, creo que si Jos rayos del sol están más 

inclinados entonces haró calor, y si están 

menos inclinados hará más fria" 

Aranza comienza a desarrollar un análisis sobre la 

relación entre un clima y posición geográfica. 

Observamos en Joshua y otros niños(as) interesados 

en participar y dejamos que los niños(as) tomen más 

control sobre el tema, tomamos en cuenta sus 

comentarios para explicar el tema. 

Emilio analiza la información que se le proporciona 

en una tarjeta y se guía atreves de la información 

que tiene 

Relaciona conocimientos con experiencias que para 

él son significativos. 

Conoce la relación del dima por la ubicación 

geográfica. 

Nombre de la sesión: El Clima 

Numero de sesión: 17 1 Grupo: 31 1 Fecha: 5 Abril 2011 

Hechos 1 Interpretación 

Cuando se les pregunta ¿que saben del 

clima? 

Martina recurre a sus conocimientos para dar unas 

Martina Responde: 1 respuestas a la pregunta hecha por la mediadora . 

"Hay diferentes tipos de clima, por ejemplo el 1 Armando elabora una hipótesis en Ja puede explicar el 

fria, soleado, lluvioso, nublado" porqué del problema planteando. Nos interesa que 
ellos elaboren sus propias respuestas para que luego 

Cuando se les pregunta sobre el porqué de l 1as comparen con las explicaciones dadas y las 
que hay diferentes climas act ividades. 

Armando Responde: Armando y Dana relacionan lo que se está aprendiendo 
del tema, asociando los conocimientos con hechos y 

"'Es porque si siempre hiciera vn solo clima, ! lugares visitados. 

por ejemplo frio nos congelaríamos y si 

siempre hiciera color nos moriríamos de color¡ los niños y niñas conocen la relación del clima con las 

y si siempre lloviera jamás podrimos salir de actividades de alguna población, y comentan los climas 

coso" 

Durante la actividad los niños comentan: 

Armando: 

"'Yo sé qve en el desierto hace mvcho color y 
también sé qve en el desierto hoy zarros H 

Oana: 

"En Hidalgo en los moñona hoce mucho frío y 

parece qve hoy nieve"' 

Armando: 

.. Pues en Qverétoro exactamente en 

Teqvisquiopon, se congelo el aguo y en los 
noches el frio no te deja dormir" 

Armando se dirige a Enyth{A) y dice: 

"Voy enseñarte donde esta 
Tequisqviopan", y señala en un mapa de la 

República que tienen en su salón al estado 

de Quer@taro. 

predominantes en México. 



Tltulo de la Sesión: ¿Cómo me muevo? 

Número de sesión: 19 

Campo Formativo: Exploración y comprensión 

del mundo natural y social 

Hoja de planeación 

Fecha: 14 de abril del 2011 

Tema: El sistema muscular 

Competencia: Relaciona los sistemas nervioso, óseo y muscular con los movimientos de su cuerpo. Conoce cómo 

es su cuerpo, la s principales funciones que realiza y se cuida de manera permanente. 

Contenidos: 

•Procedimental· Que el niño y la niña recuerde y ponga en práctica lo que sabe del funcionamiento del sistema 

muscular para cuidarse. 

·~Que el niño y I¡¡ niñil sea estimulado a tener mayor conciencia de que es necesario el cuidado de su 

cuerpo. 

·~Pueda acercarse a asimilar y definir, para qué y cómo funciona el sistema muscular. 

Material: 

láminas del sistema muscular, tijeras, navajas, patas de pollo 

Espacio: Salón de clases 1Tiempo: 60 minutos 

Actividades 

Inducción. Se da la bienvenida a los niños, se pide que tomen asiento para poder iniciar el tema del sistema 

muscular, se les cuestiona ¿Qué saben del sistema muscular? ¿Qué nos permite hacer? ¿Qué to compone? 

¿Quién controlo los movimientos de los músculos? las mediadoras con la ayuda de los conocimientos que los 
niños han expresado, explican las funciones del sistema muscular y los tendones, las mediadoras piden a los 

niños ubicar y sentir en su muñeca y mano los tendones que permiten el movimiento. 

Inicio. A continuación se pide a los niños(as) que se organicen en dos equipos, cada integrante debe tener su 

pata de pollo y una navaja, la consigna es retirar con cuidado la piel que cubre los tendones de la pata del pollo, 

utilizando la navaja. 

Medio. las mediadoras ayudan a los niños para retirar la piel, les muestran una pata a la cual ya se la ha 

retirado la piel y los tendones quedan a la vista . Monitorean los equipos y piden tener cuidado con las navajas. 

Se comenta con los niños(as) ¿Qué funciones realiza el sistema muscular? ¿Cuál es la función de tos tendones? 

Una vez que los niños( as) han ubicado los tendones, se les indica que los jalen estos hacia abajo ¿Qué sucede? 

¿Qué sucede si jalan uno por uno ? ¿Qué pasa si jalan los de arriba? ¿Qué pasa con los tendones de abajo? 

¿Quién se encarga de controlar todos los movimientos del sistema muscular? 

Final. Las mediadoras reflexionan con los niños(as) acerca del experimento, ¿Qué funciones realizan los 

tendones? ¿Por qué son tan importantes? ¿Sucede lo mismo con sus manos? ¿Si tocan su muñeca y mano, 

donde pueden sentir los movimientos de los tendones? 

Cierre. Se da indicación que esta próxima a terminar la sesión y deben hacer limpieza del salón, para poder irse 

a lavar las manos. Las mediadoras reco¡en las patas de pollo y el material, da la despedida a los niños y 

comentan el tema para la próxima sesión. 

Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: ¿Cómo me mut!Vo? 
Número de 1esión: 19 r Grupo:4!! r Fecla : 14 Abril 2011 

Hechos Interpretación 
Ximena(A) comienza la sesión con la exploración de 
conocimientos prl!Vios con la pregunta: ¿Qué son los 

músculos? los niños(as) participan y Rubí responde: 1 Rubí, en palabras sencillas expresa lo que sabe acerca 
"Estos e.Hán arriba de los huesos y debajo de la piel M de los huesos y trata de ubicar en que parte del 

cuerpo se encuentras estos. 
Reglna: "Son coma li9os que cuando doblos los 

brazos o los piernas, estos se pueden doblar o estirar 1 Reglna expresa la función de los músculos, con sus 
como ligas. " propias palabras. 

Ale comenta al ¡rupo: "Si; eso significa que los 1 Ale opina con respecto al comentario de Regina, 
mUsculos son flexiblrs" y Domlnlque responde:"Oe siendo más especifica en su explicación 
hecho en todo nuestro cuerpo hoy mUsculo 

solamente en el cerebro no hay músculos" Joshua l Los niños asimilan y definen para qué y cómo 
Interrumpe a Oominique y dice: "Tombiin en /fu funciona el sistema muscular. 
orejas no hay musculo" 

Renata : "S1; lo que hoy en lo oreja es cartllogo"' 
Joshua completa el comentario de Dominique y dice 
que en las orejas no hay músculo, lo que muestra 
queJoshua, tiene conocimientos prl!Vios que le 

Pepe: "Entonces tenemos muchos músculos en todo 1 permiten descartar las partes del cuerpo en las que 
el cuerpo" no hay músculo. 

Las facilitadoras preguntan ¿Qué son los tendones y 1 Reglna compara con algo sencillo un concepto más 
si los conocen o han visto alguno? Y Regina dice: complejo, para dar una explicación y comprender 
"Creo que lo tendones son oigo así como unos 1 mejor. 
liguitas que se pueden estirar" a lo que Ale 
responde: "Sí, como dice Regina son como liguitas y 

además están en /os músculos" 

En la actividad de abrir las patitas de pollo para 
observar y explorar los tendones todos estiin muy 
participativos y a la expectativa de cómo serán los 
tendones del pollo, comienzan a hacer preguntas 

como Andrea que pregunta : "¿Todos tenemos 
tendones?" y Ale le cometa: "'Si, todos tenemos 

tendones y Jos tendones no ayudan a mo11ernos" 

En la actividad los chicos con mucho interés exploran 
Jos tendones v comienzan a descubrir que si mueven 
cierto tendón se mul!Ve un determinado dedo de la 
pata de pollo y comienzan a Jusar entre ellos con las 
patas de pollo. Las facllitadoras que los saluden y al 
saludar ellos saludan con las paUis de pollo y mul!Ven 
los dedos c.on los tendones. Axel comenta : "Me susta 
más como se mul!Ven los dedos de la manso hacia 
afuera para ello entonces tengo que mover el tendón 
de atrás" 

El hacerlos participar en las explic.aclones de Jos 
temas muestra cómo los niños y niñas Interesan y se 
entusiasman en las actividades y se fa vorece su 
proceso de aprendizaje. 

Andrea, muestra como se interesa por el tema y 
ademas, hace estas preguntas para transportar el 

conocimiento de que el pollo tiene tendones a los 
seres humanos, que también tenemos tendones. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: ¿Cómo me muevo? 

Numero de sesión: 19 1Grupo:39 TF•d~: 14 Abril 2011 

Hechos lnt.,pretlción 

Al llegar al salón Santl v Rlc:ardo se acercan a Observamos que los nlilos(as) aunque ya son las últimas 

Ximena(A) y Santi le pregunta: "¿Cómo se llama la 1 sesión es se muestran emocionados por saber que actividades 

sesión de hoy? Ximena(A) le responde y Santi se realizaremos, nos abordan en las escalMas antes de llegar al 

emociona : Santi: "¿Puedo escribir yo el titulo en el 1 salón y coml!nzar las sesiones. 

pizarrón? 

Comienza la sesión y la exploración de los 

conocimientos pr~los, se pregunta a los niños 

que saben de los músculos y tendones a lo que 

Christian y Armando comparte sus conocimientos previos del 

tema, expresa que ~I sabe que los huesos son fuertes. 

Victor es capaz de relacionar el tema con sus experiencias 

Christian responde: "Los huesos son esrructuros 1 previas y lo comparte con sus compañeros.Además aporta 

muy fuertes" algo de lo que aprendió, para opinar acerca el tema. 

Armando también participa y dice: "Son unos 1 Bernardo sabe que los músculos son algunos de los 

cosos blancos que tenrmos odrntro drl currpo" responsables de los movimientos del cuerpo, lo que muestra 

que Bernardo puede relacionar la infonnación de este tema, 

Víctor comenta: "/Ah/ (no fuiste Body Worlds7 Yo 1 con lo que pasa en su cuerpo, al decir:"son los responsables 

vi los mUsculos en un cuerpo disecado,Jlnduso el 1 de mover la mono". 

corazón l!'S un mUsculo" 

De igual forma Armando relaciona que es por los tendones 

Bernardo: "Si de hecho los mUsculos estón drbojo 1 que podemos mover las extremidades. 

de lo piel y son los que por ejemplo mueven lo 

mono" Esto muestra que a Victor aunque la actividad le parece un 

tanto cuanto asquerosa la disfruta y esperamos que su 

Enyth(A) pregunta: (Y Soben oigo de los tendones, 1 aprendizaje será más significativo. 

poro que nos sirvan estos} Y Armando participa 

comentando: "Me parece que tenemos tendones 1 Karen relaciona la actividad del pollo, entendiendo que 

en los brazos y piernas". En la actividad de esta estamos haciendo esa actividad porque nosotros los seres 

sesión con patitas de pollo Víctor comenta: "Esto humanos también tenemos tendones. 
de abrir los patos es asqueroso, pero divertido" 

Haruml se Interesa en la actividad y comienza a explorar y 
Karen al descubrir los tendones dice: "Estos son 1 descubrir que es lo que pasa si mueve ciertos tendones. 
los tendones del pollo, pero nosotros también 

tenemos en el mismo lugar" 1 Oana hace hipótesis, preguntándose, que pasa si mueves los 

tendones de atrás, si esto moverá los dedos hacia atrás. 
Harumi pregunta: " ... Si muevo este (tendón) que 

es el de en medio, se mueve el dedo de en medio, 1 Con la actividad observamos que pueden asimilar y definir 

pero (Qui tendones tengo qur mover poro que se para qué y cómo funciona el sistema muscular. 
muevan los otros dedos}, (Si hoy tendones que 

mueven los otros dedos r 

Oana: "¿Qué tengo que hacer poro que los dedos 

de la pato de pollo se muevan hacia atrás} (Los 

tendones para esto son di/erC!ntes 1" 

La mayoria de los chicos casi 111 terminar la sesión 

preguntan sJ se pueden llevar a caH su patita de 

pollo para enseñársela a su mamá o a sus 

hermanos. 

Hola de planHclón 

Titulo de 111 Sesión: IMira mi esqueleto¡ 

Número de sesión: 20 Fedi11: 3 mayo del 2011 

campo Formativo: Exploración y 1 Tema: El sistema óseo 

comprensión del mundo natural y 

social 

Competencl11: Relaciona los sistemas nervioso, óseo y muscular con los movimientos de su cuerpo. Conoce cómo es 

su cuerpo, las principales funciones que realiza y se cuida de manera permanente. 

Contenidos: 

•Procedjmtntal• Que el niño y la niña recuerde y ponga en práctica lo que sabe del funcionamiento del sistema 

óseo para cuidarse. 

•&..titwUnal;. Que el niño y la niña sea estimulado a tener mayor conciencia de que es necesario el cuidado de su 
cuerpo. 

·~Pueda acercarse a asimilar y definir, para qué y cómo funciona el sistema óseo y relacionarlo con los 
sistemas nervioso y muscular. 

Materlill: un plato de unlcel, 19 limpiapipas de 30 cm, 24 fideos con forma de ruedas, tijeras, regla, vaso de plástico 

de 375 mi, 12 popotes, cartón y lápiz (este material para construir un solo modelo del esqueleto) 

Esp11cfo: Salón de clases 1Tiempo:60 minutos 

Actividades 

Inducción. Se da la bienvenida a Jos niños, se comenta que para esta sesión se verá un tema relacionado con el de 

la sesión pasada, las mediadoras platican con los niñosjas) ¿Para qui! nos sirve el sistema óseo? ¿Cuántos huesos 

tenemos? ¿Pueden ubicar por su nombre algunos? Sobre los comentarlos de los niños las mediadoras exponen 

información sobre los huesos y piden que toquen los huesos que están en sus brazos ¿Cómo se llaman? ¿Cuál sería 

un hueso largo? ¿Cuál un hueso corto?, a continuación se pasa a la consigna de la actlvldiid. 

Inicio. Se da indicación que deben dividirse en dos equipos, se reparte el material pua uno de ellos, los niños(as) 
deben organizarse para decidir cómo usar el material y que actividad realizara cada uno para que en equipo logren 

armar un modelo del esqueleto humano. Se les muestra un modelo ya armado del esqueleto para puedan observar 
cómo se represento cada hueso. 

Medio. Las mediadoras monltorean los equipos y preguntan a los niños ¿quien hará las costillas del modelo? 

¿Cómo se organizaron para realizar cada uno de los huesos? Mientras observan y si los niños(as) piden su ayuda las 

mediadoras comentan con ellos los nombres de los huesos que están armando, les indican que deben llamarlos por 

su nombre cuando se refieran a ellos. Mientras construyen su modelo a escala del esqueleto humano se toman 

fotos y se comenta la relación de los músculos, los tendones, los huesos y el sistema nervioso, las mediadoras 

recuerdan a los niños(as) la importancia de cuidar su cuerpo. Piden a los niños nombrar los huesos y ubicarlos en su 

cuerpo, haciendo analogía con los del modelo a escala. 

Final. Cada uno de los equipos al finallzar la actividad pasa al frente a exponer su modelo, y las mediadoras piden 

que comenten al grupo ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo se llama cada uno de los huesos? 

¿Cuáles son los huesos cortos? ¿Cuáles son los huesos largos? ¿Recuerdan la relación que tiene con el sistema 
nervioso? ¿Cuántos huesos tenemos? Se reflexionan estas preguntas con ambos equipos. 

Cierrt. Las mediadoras piden que realicen la limpieza, y ayudan a los niños a colgar su esqueleto en una pared del 
salón para que puedan seguir observado su trabajo. Se da la despedida y se comenta el tema para la siguiente 

sesión. 



Bitácora de sesión 
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Nombre ele 111 sesión: !Mira mi esqueleto ! 

Numero clR sesión: 20 1Grupo:39 1 Fecha: 3 mayo 2011 

Hechos 

Se comenzó la exploración de conocimientos previos 

preguntando ¿Qui! saben de los huesos? Y ¿Cuántos 

huesos se imaginan que tenemos lo seres humanos? lo 

que permite que los niños y niñas puedan participar y 

comentar: 

Interpretación 

Armando crea una hipótesis de cuantos kuesos cree 

que tenemos. 

P11tricio participa, creyendo que .!I tiene 111 respuesta 

Armando participa comentando: "Pues me parece que 1 correcta, pero lo Importantes es que los niños en 

tenemos como unos 200huesos" re11Udad se aproximan al resultado y eso signlflca, que 

tiene una ldea clara de la respuesta. 

Saúl dice: "JNol mOs bien son 210huesos" 

Armando hace una buena relación de lo que ~I ha visto 

Armando le responde: /al vez los huesos son como los 1 y compara 1o que conoce con el nuevo aprendizaje que 

fós iles en un museo" esta adquiriendo . 

Karen se toco el brazo, l.a pierna y dicl!: a la Ximena(A): 1 Observamos que los son curiosos con el tema revisado 

"Miro Ximeno(A) oqui se sienten mi huesos" y comparan con su cuerpo lo que se comenta. 

En la actividad di!: confeccionar un muñeco que los niños(as) SI!: apoyan del modl!:lo qui!: ll!:s mostramos 

reprl!:sente el sistema óseo, los niños observan~ modelo para kacerlo un punto de refl!:rencia para realizar la 

qui!: SI!: les prl!:sl!:nta. Se orgilnian piln1 que cada actividad qui!: se le solicito, sin l!:mbargo nos damos 

miembro del equipo realice una parte, después de cuenta que usan su creatividad para realzar la 

repartirsl!: l!:I trabajo, obsl!:rvan nuevamente el esquema, actividad solicitada y por tanto no copian l!:I modl!:lo tal 

pero les cuesta trabajo colocar los kuesos, tal y como cual se les presenta. 

estan en l!:l l!:squema, sin embargo al ver el modl!:IO se les 

facilita y comil!:nzan a preguntar si esos son los hul!:sos Leo l!:ntinl!: la importancia di!: conocl!:r dl!:I tl!:ma que SI!: 

qui!: los seres kumanos tenemos. l!:st;i viendo, pero ademas resulta significativo para el, 

pues entiende que es nl!:cesario l!:I cuidado di!: nuestro 

Ll!:O comenta al ponl!:r unas sopitas qui!: rl!:prl!:sl!:ntan las cul!:tpO. 

vertebras. "los vertebras son muy importantes si nos 

lastimamos uno es muy peligroso, tambiin las cervicales Karl!:n rl!:laciona algo que ha visto en su entorno y 

que tenemos en el cuello pues si nos lastimamos l!:ncul!:ntra la rl!:spuesta de porque a vl!:ces la gl!:nte usa 

tenemos que usar un collarín" 

Karen din : "Ha por eso/a gente uso un collorin" y 11!: 

pregunta a Envth(A) "ltU te ha lastimado el cuello y 
usodocollarinl" 

la mediadora 11!: responde qui!: sí y le comenta qui!: 

precisamente en un accidl!:ntl!: se lastimo las cl!:rvicales. 

los niños(as) siguen elaborando su modelo de esqueleto 

y al tenninarlo deciden colgarlo en su salón para poder 

observarlo bien. 

collarín usando el conocimiento que esta adquiriendo . 

lo qui!: muestra que ll!:s lnterl!:sa en las actividades y 

quieren conservarlo. 



Hoja de plu1Hción 

Titulo de 11 Sesión: Jugando con la luz 

Nllmero de sesión: 21 

úmpo Formativo: E>cploración y comprensión del 

mundo natural y soclal 

FecM: 12 mayo 2011 

TerM: Características de la luz y su Importancia 

Competend•: Deduce al¡unu caracteristlcu de la luz a partir de su interacción con los objetos. Reconoce la 

aplicación de algunas caracteristlus de la luz en diversos aparatos ~ra Htisfacer necesidades. Elabora conclusiones 

acerca del umbio en I• trayectori• de I• luz al reflejarse o refractuse en algunos materiales. 

Contenidos: 

Proctdjm1nt1!· Que el nlño(a) deduzca algunas caracteristius de la luz a partir de su interacción con los 

objetos. 

~Que el nlño(a) reconozca la apli cación de algunas caracteristlcas de la luz en diversos aparatos 

para satisfacer necesidades. 

~Que el nlño(a) pueda definir el cambio de la trayectoria de la luz al reflejarse en algunos 

materia les. 

Material: vasos de plistico, agua, uniil cuch<1ra, un popote, un pedazo de cartón, tres clavos, uniil lintt!fniil, una poco de 
leche, re<ipiente mediano. 

Espacio: Sillón de cines 1 Tiempo: 60 minutos 

Actividldes 

Inducción. Se da la bienvenida a los niños y se comenta el tema del cual trata la sesión, se hace la e)(ploración de 

conocimientos previos preguntando al grupo ¿Que es la luz? ¿Cuales son sus caracteristicas? ¿Han escuchado el 

tttmino refle)(ión? ¿Han escuchado el termino refTacción? ¿Dónde podemos observar los rayos luminosos? Tomando 

los comentarlos de los niños(as) las mediadoras e)(ponen el tema de la luz, se dan ejemplos y se comenta con los 

niños las Ideas acerca de este. 

Inicio. Se pide a los nlños(as) organizarse en tres equipos, las mediadoras reparten el material a todos los equipos y 

dan Ja consigna para los experimentos. 

Medio. Cada equipo tiene un recipiente con agua y en un cartón dos alfileres a y b. las mediadoras indican que 

deben introducir et cartón en el recipiente de modo que un alfiler quede afuera del agua y el otro dentro. Luego 

ubkar un alfiler c en lill pillrte sumergida del cartón, de manera que cuando lo observemos queden alineados. Se 

comenta con los nlños(as) ¿Qu~ creen que ~se? ¿Quedaron alineados? Una vez realizado, sacar el cartón del 

recipiente. Las mediadoras preguntan ¿fue facll ubicar el tercer alfiler? ¿Qué paso? ¿Por qué no se alinearon? Se 

comentan con los niños sus hipótesis sobre el fenómeno y se hace mención del fenómeno de la refracción. 

Para la segunda actividad deben poner agua en un vaso y prender la linterna frente a este teniendo como fondo la 

cartulina blanca a modo de pared, se coment1: ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve la luz?, luego al vaso se le agrega un poco de 

leche, se pregunta ¿Que pasara ahora, como se verá la luz ? y se vu elve a Iluminar et vaso con la linterna y se 

comprueban las hipótesis de los niños, la s mediadoras comentan con ellos acerca de sus ideas. 

Fin.I. Se comenta con todo el grupo acerca de las ideas que tenían acerca de la luz y los fenómenos de reflexión y 

refracción, y las actividades realizadas ¿En qu~ otras partes podemos observar estos fenómenos? ¿Podrían 

comprobarlo de otras formas? 

Cierre . Se pide a los niños realiur ta limpieza de los materiales, y las mesas del salón y se da la despedida de la 

sesión. 

Bitácora de sesión 

Nombre de I• sesión: Jugando con la luz 

Numero de sesión: 21 1 Grupo: 3• 1 Fecha: 12 Mayo 2011 

Hechos 1 lnterpretuión 

En esta sesión se revisó el fenómeno de refle)(ión 

y refracción. La razón por la que estos conceptos resultan complicados 

Se observó que los niños no conocían mucho del para los niños en el grupo de tercero, puede deberse a que 

tema y que los conceptos de refle)(ión y refTacción estos no son muy cotidianos para ellos. Se trataran con 

no eran muy ficlles de entender para ellos. cautela para su mejor asimilación. 

En ésta sesión fue necesario explicar de manefa Víctor observill que es lo que pasa en el experimento y 

clarill y breve dichos conceptos, fue necesario presenta mucho intefes en el fenómeno, esto es bueno 
mostrarlos de manera práctica a través de pues como el experimento le Interesa presta 11tendón a 
experimentos sencillos los cuales estin e)(pllcados toda la sesión, lo cual es muy bueno pues cuando a los 
de manera mis detallada en la hojil de planeadón niños les gusta un experimento, se puede estar 

de la presente sesión. fomentando en ellos el gusto e interes por la ciencia y de 

En el e)(perimento de meter una cuchara al agua alguna manera erradicando el concepto erróneo de que la 

Víctor e)(clama con sorpresa : "/Se ve deformado ciencia es dificil y poco divertida. 

lo cuchara/" 

Martina señala el mango de la cuchara y dice: 1 Tal vez Martina expresa con palabras sencillas lo que pasa 
H Parase que el palito de lo cuchara tiene un 

pedazo por ol/ó y otro por ocá" 
en el experimento, sin embargo Jo que resulta interesante 

es que observa con detalle el fenómeno que se está 

Enyth(A) le pregunta a Martina: ¿porque crees que f presentando y esto es una habilidad del pasamiento 
posoestol 

A lo que Marina responde: "Porque lo luz hace 

como un tipo de reflejo" 

l<aren comenta: 
"'Yo veo que un parte de la cuchara está más 

ancha, lo veo cortado" 

SaUI dice: "Yo creo que esto es por lo de lo 

refracción y por eso se ve así" 

Armando también comenta: 

"De hecho se ve mós grande y doble parque el 

aguo sirve como uno lupa y hoce que eso se ve 

como doble" 

científico que se pretende fo mentar en los aprendices. 

Martiniil com ienza a rel<1clonar los conceptos teóricos que 

anterlonnente se le presentaron y lo observa en el 
e)(perimento. 

Como Martina, también Karen observa el fenómeno que se 

esta dando en e l e)(perimento poniendo en práctica la 

habilidad de la observación. 

SaUI relaciona los conceptos que se e)(plicaron con lo que 

observa en el experimento. 

Es cierto que esta no pare<e una explicación dentifica y 

certera, sin embargo Armando comienza a elaborarse una 

hipótesis de por qui! esti pasando lo que observa en el 

experimento y para ello usa los recursos que conoce y una 

lupa es un objeto con el que tiene contacto de manera mis 
usual y el usa los conocimientos disponibles en sus 

estructuras cognitivas para darle una posible e)(plicación a 

lo que observa. 

Como mediadoras pudimos darnos cuenta de que hay 

conceptos especificas dentro de las disclplin11s que como 

e)(presa Carretero(2009)resultan abstractos y esto hace 

que sean dificil es de comprender, así que podemos 

concluir que es necesario tomar en cuenta el desarrollo 

cognitivo del alumno para saber que conceptos se le han 

de enseñar y que sean adecuados para ellos. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: Jugando con la luz 

Numero de sesión: 21 1 Grupo: 42 ( Fecha: 12 Mayo 2011 

Hechos 

En esta sesión también se trato el 

fenómeno de reflexión y refracción con 

grupo de 4 • año. 

Al comenzar las explicaciones Regina 

comenta: 

HEn un espejo en el que te miras , te relejas"' 

Ale también comenta: 

HEn un espejo el reflejo del sol te do o ti" 

Emilio participa diciendo: 

"Tombién en uno lupa, se reflejo el sol 

íhasta te quemas! 

Joshua: 

"'Con una lupa podemos encender una hoja"' 

Cuando las mediadoras comienzan a hablar 

acerca del fenómeno de reflexión 

Joshua vuelve a comentar: 

"Cuando hay un ventana abierto y se reflejo 

Ja luz se ven como porticulas"' 

Ximena participa diciendo: 

HLa reflexión es cuando la luz se ve desde un 

lugar pero en realidad está en otro" 

Ale comenta: 

"'Cuando metes un lápiz en el agua, parece 

Interpretación 

Regina intenta relacionar los conceptos de los que 

se está hablando con situaciones más cotidianas y 

que ella ha observado, esto es para darle sentido y 

significancia a lo que está aprendiendo. 

De igual forma Ale relaciona lo que ella ha visto que 

pasa cuando le da el sol a un espejo y la luz se 

refleja. 

Emilio sabe que una lupa puede ser un instrumento 

en el que se da de manea visible los fenómenos de 

los que se está hablando en la sesión. 

Joshua incorpora a su vocabulario términos que se 

acercan más al lenguaje científico, al usar la palabra 

"partículas" 

Ximena explica con sus propis palabras lo que para 

ella es el fenómeno de la reflexión , esto puede 

significar que ella está introduciendo el nuevo 

conocimiento que está adquiriendo y por ello lo 

explica con sus palabras, que son simples, pero que 

denotan que de alguna manera esta asim il ando el 

conocimiento 

que el lápiz está cortado" 1 Ale relaciona lo que ha visto en la vida cotidiana o 

sucesos que ha vivido, con lo que está aprendiend o, 

lo cual significa que el nuevo conocimiento se está 

acomodando en sus estructuras cognitivas y esta 

relacionándose con el ya existente, para darle 

sentido v significancia al aprendizaje . Pud imos 

observar que para que los niños comprendan 

conceptos complejos y de los que han oldo hablar 

por primera vez, es necesario relacionarlo con algo 

de su vida cotidiana o con experiencias previas. 

Hoj<I de planeación 

Título de la Sesión: Planeando mi práctica de ciencias 

Número de sesKln: 22 

Campo Formativo: Exploración y 

comprensión del mundo natural y 

social 

Fecha: 17 mayo 2011 

Tema: Creación de un proyecto de ciencias 

Competend•: Que los alumnos planifiquen actividades que les permitan conocer, practicar, reflexionar 
y dominar sus habilidades para la estructuración de un práctica de ciencia y avanzar en su 
genera lización para aplicarla en diversas situaciones. 

Contenidos: 

Procedimental: Que los alumnos sean capaces de utilizar de manera consciente sus 

habilidades en la creación de una práctica de ciencia. 

~ Que el niño(a) muestre disposición para valorar la coherencia entre las 

intenciones expresadas y sus comportamientos, así como determinar su nivel de reflex ión 

sobre los posibles cambios de su propia actuación en circunstancias similares a la de su 

práctica. 

~Que el niño{a) pueda definir los conceptos a utilizar en la creación de su práct ica 
de ciencia, que pueda plantarse hipótesis y explicar su procedi miento. 

Material: hojas de fichas de proyecto, cartullnas, plumones 

Espacio: Salón de clases 1 Tiempo' 60 m;nutos 

Actividades 

Inducción. Se da la bienvenida a los niños{as), las mediadoras comunican que esta vez serán ellos 

quienes planearán su propia práctica de ciencia. 

Inicio. Para ello deberán organizarse por equipos a su elección, con el fin de seleccionar un tema 
interés para estructurarlo y presentarlo ante sus compañeros, deberán buscar información sob re su 

tema y preparar una lista de materiales. 
Medio. los nil"ios se deben colocar en equipos y con la cartulina hacer la planeación de su práctica de 

ciencia, en ella anot<1rán el nombre de su equipo, el tema de su elección, el titulo del proyecto y los 
materiales que utilizarán y deberán conseguir para su experimento. las mediadoras monitorean los 
equipos para asesorar a los nil"ios(as) en su planeación, los cuestionan acerca de la dificultad para 
conse¡uir la información necesaria asl como los materiales, se comenta ¿Qué quieren demostrar con 

dicho experimento? ¿Se parece a alguno que ya revisamos? ¿Se relaciona con la vida cotidiana? 

Final. Una vez qu e los niños(as) han redactado su planeación comentan a sus compañeros su 

proyecto y lo que esperan que suceda, las mediadoras hacen comentarios a los niño{as) acerca de su 

planeación. 

derre . Se pide a los niños hagan limpieza y preparen el material necesario, así como información para 

su presentación, se pregunta si existe alguna duda y se da la despedida . 



Nombre de la sesl6n: Pliml!!aclón de una pr;ictlca de ciencias 

Numero.de sesión: 22 J Grupo: 3V 1 ~cha: 17 de Mayo 2011 

Hechos Interpretación 

En esta sesión se pretendió que los niños 
pusieran en prM:tica y evidenciaran las El propósito de que los chicos pasaran lo pasos que 

habilidades que lograron desarrollar a lo largo siguieron en la koja de prlctlcas, es para que la pegaran en 

del programa de Intervención, por lo cual se les su salón v la dieran a conocer al resto del grupo, esto para 
pidió se organizaran para diseñar v planear un comenzar a transmitirle a 1os niños que una de las 

e.:perimento v plasmaran sus Ideas en la koja caracterlsticas del conocimiento clentifico es que debe ser 
de planeaclón de un experimento. divuls;ado. 
la planeaclón de la pr;ictlca de ciencias fue Bernardo muestril interés por planear V realizar un 
expuestil ante el resto del grupo, se le pidió a experimento, podemos observu que el fomentar el gusto 
cada equipo que en una cartulina pusieran los por la ciencia estli pusente. Sin embu¡o algo que es 
pasos a seguir en la planeación de un fundamental para que los niños verdaderamente se 
experimento y que lo pegaran en su salón. Interesen por las dencia es que ellos tengan acceso a esta 

Bernardo comenta : "Qu• bien que plan•aremos de manera prlictiai, pues así se rl!!lacionan di!! manl!!ra 
un experimento, en mf casa tengo un maletln Interesante con los conceptos científicos v los comprenden 

de ciencias, podemos usar cosas de ahí como un de mejor manera. 
gel explosivo. SI hacemos un volcán yo puedo Observamos que en grupo está motivado en realizar su 

traer e/ ge/ explosivo que tengo .. pr;ictlca de ciencia. 

Karen comenta : "Tenemos que ponerle un Ellos logran consensar que experimento realizaran v 
nombre a nuestro equipo" muestran marcado lnterH en que su experimento Incluya 
Oespué-5 de deliberar un tiempo consklerable, algo que haga explosión, esto les parece divertido y se dan 

Karen y su !!quipo llegan al Kuerdo de poner1e cuenta de que la ciencia no es aburrida sino práctica e 
al !!!quipo "Star Oentiflc" Interesante y ellos mismos pueden manipular material de 
El equipo de Armando, Bernardo, Christian y forma activa. 
Victor comentan: "Un volcán esta padre, los chicos comienzan a pensar en que pu@den hacer para 
porque queremos un experimento que sea lo¡ra lo que quieren en su experimento, lo que significa 
explosivo" que piensan en el material que necesitaran para lograr su 

Oespul!:sde esto Bernardo pregunta al resto de fin. 

sus compañeros de equipo: "(.Qui podremos Armando relaciona lo que t iene en casa v que esto le 
usar poro que nuestro experimento sea muy puede servir para lograr su fin . Se puede notar que el se 

rxplosivor involucra como un verdadero científico V menciona que en 

Christian comenta : "podemos usar jabón para casa el tiene un maletin con materiales que sirven para la 

que saque espumo" ciencla. 
Armando dice: "Lo que más necesitamos es Este equipo retoma uno de los temas vistos en una sesión 

vinagre y el gel explosivo que yo troeri de m/ del programa de intervención 

moleta de dencia que me compro mi mama" 

En tanto que en el equipo de Karen, Martina, 
Oana v Frida comentan que les está costando 
trabajo decidirse por un e.:perimento y piden 
apoyo a la mediadora. 
El equipo de leo v Haruml deciden que harán 
un experimento en el que mostrar algo de la 

presión del aire. 

Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: Planeadón de una práctica de ciencias 

Numero de seslón: 22 1 Grupo: 411 1 Fecha: 17 de Mayo 2011 

Hechos Interpretación 

Las mediadoras comenta al grupo que esta vez Se observa mucho interés en ellos por comenzar y se 

ellos serán quieres planearán su propia práctica organizan en equipo. les mot iva ser ellos quienes planearán 

de ciencia . el experimento. 

Al i¡ual que con el grupo de raño en esta 

sesión para 4• año, se trabaja con el diseño y Re¡ina toma la iniciativa y propone un experimento, 

planeación de un experimento. mostrando entusiasmo por la actividad que están 

Al platicar con su equipo Re¡ina comienza realizaindo. 

proponiendo un experimento, pero para la 

realización del mismo se necesita un motor. 

A lo que Ale comenta : 

"'El experimento está bien pero ese motor es 

dificil de conseguir"' 

Otro equipo está formado por Carlos Andrés, 

Joshua, Emilio, Marco y Beto. Carlos comienza 

proponiendo un experimento. 

Joshua dice: 

Ale se da cuenta que necesitan ocupar materiales que son 

via bles y están a su alcance. 

Joshua comienza organizando los materiales que 

posiblemente ocuparan, este paso es importante pues los 

niños piensan con que material que ellos conocen pueden 

lograr los efectos que buscan . 

"Para este experimento necesitaremos Rubí muestra que tiene una idea de que es una hipótesis, 

materiales como un disco" pero no le ha quedado del todo claro, así que las medidoras 

Rubí pide apoyo a las mediadoras y les pre¡unta : notan que es un aspecto que hay que seguir trabajando con 

'"¿ Exactamente que es una hipótesis?" Rubí. 

"'¿crus que puedo dejar ese poso hasta el 

último? Aranza ocupa un libro para apoyarse, lo cual es bueno pues 
Aranza toma un libro de Ciencias Naturales que en ellas se está fomentando que todo trabajo científico debe 

hay en el salón y dice: de tener bases que lo sustenten y para ello hay que recurrir 

"Miren aquí bien un experimento lo lee paro a fuentes de consulta certera . 
todos y dice , en este se hoce una explosión, yo 

creo que es por el hielo"' La chicas muestran que les interesa un experimento que sea 

Regina les pregunta al resto del equipo: muy emociónate v esto parece que les causa conflicto en 

"¿Ustedes conocen un experimento se les ocurre elegir un experimento, pero también esto demuestra que les 

alguno?" interesa hacer bien su trabajo, para ponerse de acuerdo Y 

poner en prácti ca habilidades para el trabajo en equipo. 



Hoja de planeación 

Título de la Sesión: Presento mi práctica de ciencia 

Número de sesión: 23 Fecha: 24 mayo 2011 

Campo Formativo: Exploración y comprensión del mundo Tema: planeación y presentación de un proyecto de ciencias 
natural y social 

Competencia: Que los alumnos(as) planifiquen actividades que les permitan conocer, practicar, reflexionar y dominar sus 
habilidades para la presentación de una práctica de ciencia y avanzar en su generalización para aplicarla en diversas 
situaciones y poder relacionarla con su entorno. 

Contenidos: 

. Procedimental: Que los alumnos sean capaces de utilizar de manera consciente sus habilidades en la creación de una 
práctica de ciencia. 

. Actitudinal: Que el niño(a) muestre disposición para valorar la coherencia entre las intenciones expresadas y sus 
comportamientos, así como determinar su nivel de reflexión sobre los posibles cambios de su propia actuación en 
circunstancias similares a la de su práctica. 

. Conceptual: Que el niño(a) pueda definir los conceptos a utilizar en la creación de su práctica de ciencia, que pueda 
plantarse hipótesis y explicar su procedimiento. 

Material: Cada uno de los equipos tiene un material especifico para sus prácticas 

Espacio: Salón de clases ¡ Tiempo: 60 minutos 

Actividades 

Inducción. Se da la bienvenida a los niños(as), las mediadoras preguntan si tienen todos materiales listos para su presentación 
y si necesitan un apoyo extra o material. 

Inicio. Se prepara a los niños(as) en cuanto a la organización para presentar su experimento y sus materiales. Para ello 
deberán colocarse por equipos con el fin de seleccionar y estructurar sus materiales e información, las mediadoras apoyan en 
la organización y monitorean los equipos, indican el inicio para la presentación de los equipos. 

Medio. Los niños(as) pasan al frente y comienzan con la explicación de materiales, procedimiento y los resultados que 
esperan obtener sobre su experimento. Las mediadoras los ayudan y preguntan: ¿cómo relacionan su tema con todo lo 
revisado anteriormente? ¿Qué materiales necesitan? ¿Por qué esos y no otros? ¿Cuáles serán los resultados? ¿Se relaciona 
con la vida cotidiana? Inician el ensamble de los materiales para la demostración, se comenta con el grupo cada uno de los 
experimentos de los equipos y se sigue la misma rutina de preguntas para todos. Las mediadoras monitorean los equipos para 
asesorar a los niños(as) en su planeación, ayudan en las dificultades que puedan surgir. 

Final. Una vez que los niños(as) han presentado sus proyectos se comenta con ellos acerca de la planeación, los materiales, 
procedimiento, y dificultades para encontrar información o realizar el proyecto. Se reflexiona sobre su experiencia con la 
actividad, los resultados y lo que aprendieron. 

Cierre. Se pide a los niños hagan limpieza y se comenta que esa será la última sesión práctica y se indica que la siguiente 
sesión se realizará una última evaluación. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: Presentación de práctica de ciencias 

Numero de sesión: 23 1 Grupo: 3º 

Hechos 

En esta sesión los niños pusieron en práctica los 
conocimientos y habilidades que lograron 
desarrollar a lo largo del programa de intervención, 
en el cual se pretendió desarrollar habilidades 
propias del pensamiento científico, lo cual incluye 
formulación de hipótesis, vinculación de variables, 
observación etc. 

Da na comienza presentando al equipo y dice: 
"Nosotros somos Stor Cientific y nuestro 
experimento se /lomo el Guante inf/oble" 
"Primero le vamos o poner vinagre o lo bote/lo, solo 
hasta aquí (señala menos de tres cuartos de la 
botella) y después le echaremos bicarbonato al 
guante ... 

"Esperamos que pase que se suba el vinagre con aire 
y se infle el guante ... Ahora lo presionaremos y ... ise 
infla el guante! 

Karen explica porque se dio el fenómeno. 
"El guantes se infló porque combinamos el 
bicarbonato con el vinagre, se subió el gas y se 
infla el guante" 

Cuando es el turno de que Christian ,Armando, 
Bernardo y Víctor presenten su experimento 

Armando comienza diciendo el material que 
ocuparán: 

"Vamos a ocupar, gel explosivo, bicarbonato de 
sodio, colorante vegetal y un volcán (de plastilina)" 

Enyth(A) les pregunta que esperan que pase, a lo 
que ellos responden. 

Bernardo: 
"Esperamos que explote" 

1 Fecha: 24 Mayo 2011 

Interpretación 

En general lo que pudimos observar en esta sesión es que 
los chicos se mostraron motivados y entusiastas al presentar 
sus experimentos, lo cual sigue reafirmando la idea de que 
las actividades que involucran de manera directa la 
participación del niño en la construcción de su propio 
conocimiento, también repercuten en la motivación del 
aprendiz. 

Da na comienza a presentar a su equipo y el nombre del 
experimento con entusiasmo. 

Dana describe el procedimiento, esta es una habilidad que 
es necesaria para la elaboración de una práctica de ciencia 

Da na comenta cual es el resultado que esperan se dé y con 
ello y su experimento resulta como ellas lo planearon lo cual 
causa en el equipo emoción. 

Karen es capaz de dar una explicación precisa de que es lo 
que hace que el experimento que planearon resulte y el 
guante se infle. 

Lo que significa que en Karen se está desarrollando una 
competencia propia del campo formativo exploración y 
comprensión del mundo natural y social al ser capaz de 
explicar un fenómeno. 

Armando comienza mencionado el material que han de 
ocupar, el cual planearon de manera anticipada esperando 
que con dicho material los resultados que esperan se den. 

Bernardo, menciona la hipótesis que ellos formularon, 
explicando que con el gel explosivo y en general todo el 
material que planearon resulte en que su volcán haga 
erupción y se vea como una explosión. 



Armando dice: 
"Primero pones el gel explosivo, poquita cantidad, 
ahora pondremos vinagre ahora vamos a poner el 
calaran te y par último el carbonata" 

Al realizar su experimento los chicos del equipo y los 
espectadores se muestran muy interesados y al final 
del experimento las mediadoras les preguntan a los 
niños del equipo si sus resultados fueron los 
esperados a lo que Bernardo contesta: 

"Si el volcán exploto" 

Al final del experimento Armando le dice a 
Ximena(A) : 

"Me puedes pasar el video para subirlo youtube" 

Harumi y Leo presentan su experimento y 
comienzan mencionado los materiales que 
ocuparan. 

Harumi: 
"Vamos a ocupar una cinto adhesiva, dos globos, 
una botella partida a la mitad y un popote" 

Loe y Harumi comienzan a realizar su experimento y 
ponen el globo en la boca de la botella de plástico 
partida por la mitad, pero se dan cuenta, que el 
globo tiene un pequeño orificio 

Xi mena (A) les dice que aunque no funciono por el 
material, expliquen, que es lo que pensaban que 
pasaría. 

Pero los Harumi y Leo se muestran decepcionados. 
Y se dan cuenta que el estado del material, fue una 
variable que influyo para que no se dieran sus 
resultados. 

Los chicos del grupo hacen comentarios como: 

Víctor: 
"Experimento fallido" 
" intento fallido numero tres" 

Geraldine, Ricardo, Valeria, ltzel , Montse y Santiago 

Los niños muestran interés por el experimento y preguntan a 
los miembros del equipo que material ocuparon para el 
experimento. 

Bernardo comprueba como la hipótesis que como equipo 
elaboraron es cierta, es decir el vinagre con el bicarbonato y 
el "gel explosivo" reaccionan y logran el efecto parecido a 
una explosión. 

A parte de que los chicos muestran interés en el 
experimento, también muestran interés por dar a conocer lo 
que vivieron en la presentación de los experimentos. 

Harumi sabe que uno de los pasos en la planeación de un 
experimento es el de la preparación de los materiales que se 
ocuparan pues estos deben ser los adecuados para obtener 
el resultado que esperan. 

Harumi y Leo se dan cuenta que en la preparación de un 
experimento los materiales que se ocupan se deben revisar 
antes, ya que se pueden estropear los resultados del 
experimento. 

Los chico estaban entusiasmados en presentar su 
experimento así que cuando vieron que no estaba 
resultando como ellos lo habían planeado, se mostraron 
decepcionados, así que las mediadoras tuvieron que 
enseñarles, que en la ciencia eso es algo muy común, y que 
lo importante es corregir lo se piensan puede influir en los 
resultados, modificarlo y volverlo a intentar. 

Víctor, hace este comentario con la intensión de hacerle 
saber a sus compañeros que se necesitan varios intentos 
para llegar al resultado esperado. 

La presentación de los materiales forma parte de la 
planeación de un experimento, por ello se les pidió los 
niños(a) que mencionaran los materiales necesarios para su 
experimento. 

Otro paso muy importante en la planeación y presentación 
de un experimento es el procedimiento, pues atreves de 
éste se explica cómo ha de realizarse. El hecho de que los 
chicos aprendan la importancia de seguir un procedimiento 
es para que asimilen que en la ciencia muchas acciones 



forman otro equipo y en la presentación de su 
experimento: 

Comienzan presentando todos juntos los materiales. 

"Vamos a ocupar, una cartulina, vinagre, 
bicarbonato y un barco de papel" 

Los chicos explican el procedimiento que estaban 
realizando : 

Valeria : 

"En uno bolsita de plástico ponemos tan tito 
bicarbonato y le metemos el popote y la bolsita la 
ponemos en el barquito del papel y lo metemos al 
agua" 

En realidad el experimento no funciono pero de 
inmediato el equipo hace una reflexión sobre lo que 
paso: 

Vale dice: 
"pretendíamos que la reacción hiciera que el 
barquito avanzara" 

Enyth (A) le pregunta ¿qué reacción? 

Vale dice: 
" La reacción del bicarbonato con vinagre" 

Pero no paso eso, porque debimos meter el 
bicarbonato en el popo te y luego ponerle vinagre" 

Santiago dice: 
"Es fácil, lo que cambiaríamos es que el barquito este 
arriba y el bicarbonato en el popo te" 

Ricardo dice: 
"Si el bicarbonato va en el popo te" 

Al final todos los niños hacen una reflexión acerca de 
cuáles variables pudieron influir en que se dieran o 
no los resultados que esperaban. 

deben de ser sistemáticas para lograr los resultados 
deseados y que otros puedan replicar el experimento. 

A pesar de que el experimento no resulto como el equipo 
esperaba, comenzaron a detectar casi de inmediato cuales 
fueron la variables que influyeron para que no se dieran los 
resultados esperados. 

Al ocupar el término de "reacción" Vale comienza a hacer 
uso de un lenguaje científico, tal vez de manera aun muy 
básica pero están relacionando términos que se vieron en 
algunas sesiones del taller con la práctica que se realizo. 

Santi, se muestra muy interesado y con entusiasmo opina 
que es fácil hacer cambios en el experimento para que se den 
los resultados esperados. 

Ricardo se interesa en lo que paso en su experimento y 
también cree que deben poner el bicarbonato en el popote. 
Es importante que los niños se muestren interesados en 
seguir con su experimento a pesar de que en su primer 
intento fue sido fallido. 

Como mediadoras siempre procuramos inducir a los niños a 
la reflexión sobre las prácticas de ciencia. 



Bitácora de sesión 

Nombre de la sesión: Presentación de práctica de ciencias 

Numero de sesión: 23 1 Grupo:4º 

Hechos 

Esta sesión fue la culminación del taller "La ciencia 
en tus manos", en ella los niños evidenciaron de 
manera práctica las habilidades que e fomentaron 
en ellos a lo largo del programa, respecto al 
pensamiento científico y gusto por la ciencia . 

En el experimento de Axel, Andrea ,Pepe, Regina y 
Luz. Andrea Comienza explicando los materiales que 
ocuparán y que pretenden lograr con su 
experimento llamado "Helado de vainilla" : 

"Comenzaremos poniendo los hielos en un bandeja 
grande y le vaciaremos la vainilla" 

En el experimento del equipo de Joshua, Carlos 
Andrés, Dominique, Emilio entre otros que consistió 
en hacer que un carrito saliera disparado por el 
efecto del vinagre con carbonato y cocas con menta. 

Dominique comienza a explicar la hipótesis de lo que 
creen que pasaran y dice: "Las cocas y las metas 
harán un efecto, coma de explosión y el carra saldrá 
disparado" 

Carlos Andrés explica los materiales que usaran para 
su experimento y dice: 

"Vamos a ocupar bicarbonato y mentas para que se 
haga una reacción con la coco y el bicarbonato" 

Atrás del carrito de juguete los niños ponen una 
botella con vinagre y a cada lado le amarran dos 
cocas con cinta canela. 

Cuando tiene listo todo, ponen el bicarbonato en la 
botella con vinagre y las mentas en la coca, pero 
este solo hace efervescencia y el carrito no avanza, a 
lo que 

Dominique pregunta 

"¿Que paso?" 

1 Fecha: 24 Mayo 2011 

Interpretación 

Así como los niños de tercero mostraron interés y 
entusiasmo en la presentación de su experimento, los chicos 
de cuarto también tuvieron una buena disposición al 
presentar sus experimentos. 

Andrea comienza explicando el procedimiento , pero se salta 
varios paso como el presentar al equipo y lo materiales que 
han de ocupar, sin embargo el hecho de que presente el 
procedimiento es rescata ble pues en anteriores sesiones, se 
trabajo en que los chicos pusieran atención en escribir el 
procedimiento que se debe seguir en la realización de un 
experimento. 

Los niños de este equipo se mostraron interesados en la 
planeación y realización de su experimento y todo el grupo 
se mostro muy expectante de que sucedería. 

Dominique explica la hipótesis que formularon en equipo, 
dentro de las cuestiones que se pretendía desarrollar con el 
programa de intervención, es el fomento a habilidades del 
pensamiento científico y la formulación de hipótesis forma 
parte de estas habilidades. 

Carlos explica los materiales que ocuparan para la realización 
de su experimento, pues ésta es una parte importante que 
realizaron en la planeación del mismo. 

En este momento como moderadoras supimos que el carrito 
no avanzaría ,por el peso de las dos coca- colas, Sin embargo 
era necesario dejar que continuaran con el procedimiento, 
pues en esta sesión no se esperaba que los experimentos 
funcionarán como los niños lo habían planeado, sino que 
pusieran en práctica habilidades del pensamiento científico, 
como lo es la formulación de hipótesis, el saber describir un 
procedimiento ,la identificación de las variables y dar una 
posible explicación a los resultados que se obtuvieron en la 
realización del experimento. 

Dominique se pregunta, por qué no se dieron los resultados 
que el equipo había planeado, lo que da pauta a que otros 
niños del equipo comiencen a dar posibles soluciones. 



Joshua piensa que la cantidad de menta que ocuparon, es 
Y Joshua responde: "Hay que echarle más mentas a una variable que afecto los resultados de su experimento. 
las cocas" 

Axel dice: "Necesita mas más coca y bicarbonato, hay 

que echarle más combustible" 

Después de la presentación de los experimentos, las 
mediadoras ocuparon un tiempo para hacer una 
reflexión con el grupo y Ximena(A) pregunta: 

"¿Entonces cuales son Jos pasas para realizar un 

experimento?" 

A lo que los niños comienzan a responder : 

Aranza: 

"Comenzamos a ver las materiales que ocuparemos, 
pero antes es saber que queremos hacer" 

Ale 
"después tenemos que hacer una hipótesis, que es lo 
que nosotros creemos que va a pasar" 

Carlos Andrés: 
"Si como nosotros que teníamos la hipótesis de que 
el carro avanzaría con coca y mentas" 

Ximena (A) le pregunta a Carlos Andrés: 
"¿Y porque ocuparon coca y vinagre y no otra cosa 
como agua?" 

A lo que Carlos Andrés responde: 

"Parque yo vi que la Caca-cola contiene agua 
carbonatada y pensé que estaba relacionada con el 
bicarbonato y haría un reacción con los mentas" 

La siguiente cuestión sobre la que se reflexiono fue : 
¿ Cómo se relaciona tu experimento con situaciones 
de la vida cotidiana 

Nuevamente Carlos Andrés responde: 

"Pensamos en cómo se impulsan las cosas, con el 

vinagre y el bicarbonato , y la coca y mentas, 
pensamos hacer nuestro propio combustible y el 
combustible lo ocupan los carros y los aviones" 

Para los chicos del equipo, la coca y el vinagre era el 
combustible que ellos habían inventado para el carro. 

Este tiempo se ocupo para que las mediadoras, pudieran ver 
cuáles son los conocimientos y habilidades que los chicos 
tenían de manera concreta. 

Con su comentario Aranza evidencia que, tiene presente los 
pasos que deben realizarse en la preparación de un 
experimento. 

Ale evidencia saber que la formulación de hipótesis es un 
paso importante en la planeación y realización de un 
experimento, pero demás sabe en qué consiste la 
formulación de una hipótesis. 

Carlos Andrés, relaciona el concepto de hipótesis, con la que 
el mismo realizo para su experimento. Carlos Andrés ocupa 
elementos que conoce de la vida cotidiana y relaciona que le 
pueden ser útiles en la realización de su experimento , esa es 
una buena actitud científica pues es así como se hacen los 
grandes descubrimientos a través de tener ideas y realizar 
pruebas e intentarlo hasta obtener los resultados que se 
esperan, o descubrir nuevas cosas durante el proceso. 

Carlos una vez más relaciona su experimento con usos 
similares que este puede tener en la vida cotidiana 

Los chicos de este equipo, pretendían que por el efecto del 
vinagre con bicarbonato y las cocas con menta, pudieran 
hacer que su carrito saliera disparado, lo importante es que 
ellos pensaran en material, que conocen y que pensaron que 
con 'este podían logra el efecto que esperaban. 

Una de las habilidades que se pretendió que los niños 
desarrollaran a través del taller " la ciencia en tus manos" fue 
que los niños dieran significado a lo que se hacía en el taller 
relacionándolo con hechos de la vida cotidiana. Aranza 
muestra que es capaz de relacionar lo que realizo en su 
experimento con una aplicación en la vida cotidiana. 



Aranza comenta que: 

Ellas en su experimento, que se llamo el horno 
solar y consistió en hacer con un aluminio y una 
lupa un horno y ponerlo al rayo el sol ocuparon 
energía solar y entonces expresa : 

"En la vida cotidiana la energía solar se puede 
ocupar, para muchos cosas cama esa de los panes 
solares que ya hay en algunas casas y dé ahí se 
ocupa energía para muchas cosas dentro de los 
casas• 

Regina dice: 
"Pues nuestro experimento se relaciona con algo de 
los que vimos en el taller que son Jos estados del 
agua" 

Karen dice: 
"En nuestro experimento el agua paso por tres 
estados primero era liquida , después con Jos hielos 
se hizo solida, y después otra vez regreso a ser 
liquida" 

Regina vuelve a comentar : 

"En la vida cotidiana nuestro experimento puede 
relacionarse con que el agua es muy necesaria para 
Jos seres humanos, pues si no tomamos nos 
deshidratamos" 

También los niños(a) comentaron la importancia de 
la ciencia 
Luis comenta que: 
Con la ciencia podemos descubrir y hacer cosas que 
nunca habíamos visto en la vida y podemos 
endeñárselo a otras personas" 

Marco dice: 
"En ciencia podemos hacer todo los experimentos 
que querremos" 

Ale comenta que: 
"La ciencia es muy necesaria, pues si no fuera por 
ella muchas cosas de la vida cotidiana no 

funcionarían como: la luz, que necesita electricidad 
así como, las computadoras y otras cosas que 
necesitan energía" 

Joshua : 
"La ciencia nos permite descubrir cosas nuevas" 

Para Renata los contenidos que se vieron en el taller, son 
significativos pues puede encontrar aplicaciones de forma 
práctica en su experimento y en sucesos reales. 

Karen comenta que dos de los estados físicos del agua que 
vimos en una sesión del taller " la ciencia en tus manos" 

Regina sabe que el agua es importante para el set humano y 
estos cometidos también se vieron en al unidad 1 del taller 
donde los temas estaban relacionados son el eje temático de 
" Cuidado de la naturaleza y de sí mismo" 

Luis muestra una actitud muy favorable a la ciencia y sabe 
que esta no tiene que ser aburrida sino que puede ser útil y 
divertida. 

Para Marco la realización de experimentos dentro de la 
ciencia es muy importante y divertida. 

Ale hace un muy buen comentario, pues con él se denota su 
actitud positiva hacia el conocimiento científico, pero sobre 
todo entendió que la ciencia es importante para explicar 
fenómenos de la vida diaria, y que tiene usos prácticos y 
cercanos a ella. 

Joshua también muestra una actitud aceptable hacia la 
ciencia y para el atreves de ella se pueden hacer nuevos 
descubrimientos. 

Observamos un interés en los niños y niñas por mostrar sus 
proyectos. De igual forma observamos que podían relacionar 
lo que se trabajo a lo largo del taller con sus presentaciones. 
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