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INTRODUCCIÓN  

La ciencia por tradición se vincula con la investigación, con el trabajo riguroso de expertos en 

laboratorio. Ciertamente los nuevos descubrimientos y avances científicos en gran medida se 

dan de esta manera, sin embargo, es posible despertar curiosidad por la ciencia y practicar varios 

de sus principios desde la edad más temprana y sistematizar estos hechos desde el preescolar.  

La enseñanza de la ciencia es importante pues según la UNESCO, “genera nuevos 

conocimientos, mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida” (2021), en ese 

sentido, enseñarla en la niñez ayudará a que las próximas generaciones se interesen en 

ella y puedan enfrentar los futuros desafíos que se presenten en la sociedad.  

De igual forma, aprender ciencia ayuda a potenciar un pensaminto crítico y ésto puede 

llevar a las y los niños a hacerse las preguntas necesarias para tomar desiciones sobre su 

vida y su entorno en general.  

En el Blog Educo, publicado en agosto de 2014 se menciona que: “si desde niños 

aprendemos a hacer buenas preguntas, mejora la calidad de nuestros estudios, fomenta 

la colaboración y nuestra manera de aproximarnos a diversos temas como la 

investigación” (2014). En ese sentido se concuerda con la UNESCO al mencionar que 

la ciencia ayudará a mejorar la calidad de vida humana y que las y los niños que 

aprenden ciencia desde pequeños podran crecer con esta nueva mentalidad de ayudar a 

los demás y al planeta.  

El siguiente trabajo es una propuesta para impulsar y mejorar la enseñanza de las ciencias 

en la infancia, tomando en cuenta concretamente las edades 3-6 años aproximadamente.  

Para ello, en el capítulo 1 se abordarán diversas concepciones de ciencia descubriendo 
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también algunas formas de interactuar con ella de acuerdo con teóricos del tema desde 

Aristóteles y la universalidad de los principios científicos, hasta Albert Einstein y el uso 

de la imaginación para la ciencia. De cada teórico revisado en el capítulo 1 se retoma 

algún aspecto importante y destacado para poder comprender sus diferentes 

concepciones de la ciencia. 

En el capítulo 2 se revisará el desarrollo infantil desde las diversas perspectivas de 

autores cuya clasificación de dicho desarrollo es de suma importancia, ya que nos 

ayudará a poder comprender la manera en que los niños y las niñas podrían comprender 

la ciencia de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentren y tomando en cuenta 

la forma de interacción entre el ambiente y ellos.  

Para el capítulo 3 se enfocará al análisis de el programa de educación preescolar PEP y 

el programa de Pequeñas aventureras PPA, siendo éste ultimo el que se enfoca a diversas 

actividades científicas, se revisarán las generalidades de cada programa y se hará un 

análisis comparativo entre ambos con el fin de comprender sus aspectos importantes y 

la manera en que podrían aplicarse en preescolar.  

Por último, en el capítulo 4 se abordará la implementación del programa pequeñas 

aventureras en el jardín de niños “Alexis”  y se propondrán modificaciones en la 

enseñanza de la ciencia para desarrollar en los niños el interés en el entorno y en la 

comprensión de procesos naturales, favoreciendo el desarrollo de habilidades como la 

observación, experimentación, planteamiento de hipótesis, entre otras, e impulsando 

también la curiosidad y creatividad de los niños.   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Relación de la aplicación del Programa Pequeñas Aventureras (PPA) en el desempeño 

de la adquisición y práctica de principios científicos en los niños del Jardín de niños 
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Alexis 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la ciencia? 

¿Cómo se aprenden y practican los principios científicos? 

¿Cómo se enseña la ciencia en el Jardín de niños? 

¿Cómo se puede mejorar esta enseñanza? 

JUSTIFICACIÓN 

     Se plantea esta propuesta en primer lugar por la importancia que tiene desarrollar 

estrategias diversas para que los niños y niñas en educación inicial aprendan a descubrir 

su entorno mediante diversos experimentos utilizando principios científicos. En esta edad 

los infantes requieren aprender en forma divertida, explorando, descubriendo y 

reflexionando durante el proceso. 

La organización gradual de las experiencias educativas implica la participación de 

un docente mediador que sea capaz de brindar múltiples oportunidades de manipular, 

experimentar, observar, comparar, comprobar y plantearse interrogantes. 

 En el caso de los niños inscritos en el grupo de segundo año del Jardín de niños “Alexis”, 

se observó que las maestras planifican y visitan frecuentemente todos los espacios de 

aprendizaje, lo cual no ocurre con el espacio dedicado a las actividades científicas. La 

falta de interés o ausencia de estrategias por parte del docente para el área científica, así 

como la ausencia de procesos sistemáticos de experimentación por parte de los niños 

reducen la oportunidad de aprovechar un potencial importantísimo en los infantes. 
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• Observar la eficiencia del Programa Pequeñas Aventureras en la aprehensión de 

principios científicos con el fin de complementar el Nuevo Programa Educativo 

para preescolar en México. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Definir el concepto de ciencia con el fin de establecer los principios básicos de su 

estudio aplicándolos a la enseñanza en nivel preescolar. 

• Comparar a nivel documental y de campo la enseñanza de las ciencias en el Nuevo 

Programa Educativo en México y en el Programa Pequeñas Aventureras. 

• Generar diferentes experiencias que ayuden a los alumnos con su desarrollo 

cognitivo y que los ayude a comprender la ciencia y el mundo que les rodea. 

• Fomentar el desarrollo del pensamiento científico a través de actividades que 

despierten la curiosidad e interés de parte de los niños. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Dos son los trabajos relacionados a la enseñanza de la ciencia en la niñez y que se 

han presentado como tesina y tesis respectivamente. El primero, de Yemi 

Castañeda Peña con su trabajo:  El niño preescolar y la ciencia, una visión 

pedagógica fue sustentado en (2009), y aborda principalmente la importancia de 

la enseñanza de la ciencia en el nivel preescolar, describiendo como los niños 

desarrollan la ciencia de “manera natural”, por lo que dista del presente trabajo en 

que aquí se pretende guiar al alumno en la aprehensión de los principios científicos 

con la utilización de un programa específico. El segundo trabajo de titulación, 

escrito por Erick Karam Tapia titulado Papalote Museo del Niño como espacio de 

convivencia y comunicación de la ciencia, la tecnología y el arte : un manual de 

Margarita
Texto escrito a máquina
OBJETIVO GENERAL 
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inducción (2010) es un estudio histórico descriptivo de un espacio en que se 

interactúa con la ciencia, pero el énfasis se centra en los guías u orientadores del 

aprendizaje, y no en los niños.  

METODOLOGÍA 

Se trata de un estudio cualitativo de caso en que por medio del análisis comparativo 

de programas de estudio y en campo (in situ) se observa el incremento en la 

aprehensión, sistematización y aplicación consciente de principios científicos en niños 

de preescolar. La técnica utilizada es la observación participante en donde se registran 

y describen las actitudes y aprendizajes de los niños de segundo y tercer grado del 

Jardín de niños Alexis en relación con su formación académica correspondiente a la 

ciencia. 
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CAPITULO 1 CONCEPCIONES DE CIENCIA  

1.1 ¿QUÉ ES LA CIENCIA? 

A lo largo de la historia han surgido un sinnúmero de definiciones de este término, 

haciendo así difícil poder aceptar una sola noción o concepción de lo que es ciencia. 

Según la Real Academia Española (Versión 23.3), La ciencia es un “Conjunto de conocimientos 

obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los 

que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables 

experimentalmente.” Es decir, la ciencia es una disciplina en la cual es importante observar un 

fenómeno pues ésta busca encontrar eventos que se repitan en iguales características y 

circunstancias. Para ello, será necesario formular hipótesis, ¿qué pasaría sí?, y llevar a cabo una 

metodología adecuada. Con la definición anterior sobre ciencia se puede demostrar el qué 

(conjunto de conocimientos), el cómo (obtenidos mediante la observación y el razonamiento) 

y el resultado (principios y leyes generales). Sin embargo, no considera un contexto en donde 

se lleva a cabo una acción. Para ello, Chávez (Chávez, 2005) destaca que la ciencia posee un 

contenido histórico concreto como un reflejo de un contexto socioeconómico determinado. 

Habla también del alcance de ésta, siendo universal y atemporal. Así, la ciencia en la época 

actual es fruto del trabajo colectivo y es patrimonio de la sociedad de tal manera que debe ser 

coherente con las problemáticas actuales y contextuales.  

Etimológicamente la palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento 

o saber de múltiples campos. Es así como el propósito de la ciencia está en la comprensión 

de los hechos del mundo y dentro de la misma se pueden visualizar dos ramas, las ciencias 

formales y las ciencias empíricas, como se puede ver en la figura 1:  
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Ilustración 1:.Ramas de la ciencia 2021. Mapa. Creación propia.  

Información tomada de Chavez 2005. Metodología de la investigación.  

 
Es importante tomar en cuenta que uno de los propósitos que tiene la ciencia es el de modificar 

nuestra visión del mundo y enriquecer nuestra imaginación, ya que nos permite obtener nuevos 

conocimientos para ofrecer nuevas posibilidades de manipulación de los fenómenos y atender 

las necesidades productivas y educativas, transformando a su vez nuestro mundo. Para lograr 

este propósito la ciencia se ha organizado en diferentes disciplinas: (Saldivia, M. 2009) y 

Bunge, M (1992) respectivamente:  

 

Ilustración 2: Clasificación de la ciencia según Saldiva,Zenobio M. 2009. Creación propia. 
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Ilustración 3: Clasificación de la ciencia según Mario Bunge. (1992). Creación propia.  

A pesar de las diferentes clasificaciones mencionadas, la labor de quien practica la ciencia 

sigue ciertos procedimientos, Según Chalmers, Kuhn (Chalmers, 1982), establece que el 

científico debe indagar, seleccionar y tomar decisiones. 

En cuanto a los procedimientos tradicionales del método científico se consideran: 

a. Preguntar 

b. Investigar 

c. Elaborar hipótesis 

d. Probar las hipótesis experimentando 

e. Analizar los datos 

f. Llegar a una conclusión 

g. Establecer teorías y leyes. 
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Podemos concluir entonces que la ciencia es un hecho humano que ha sido entendido, 

clasificado y definido de diferentes formas de acuerdo con el contexto y momento social. 

Su propósito ha sido explicar, demostrar y predecir lo que sucede en el mundo. 

Revisaremos ahora diversas maneras de interactuar con la ciencia, con el fin de rescatar 

los procedimientos que podrían aplicarse a nuestro programa.  

1.2 ¿CÓMO INTERACTUAR CON LA CIENCIA? 

Esta es una pregunta que ha estado presente en el pensamiento humano, de manera 

implícita o explícita, desde hace muchos siglos y varios son los personajes que han 

propuesto respuestas a dichas pregunta. En la siguiente imagen se observa en orden 

cronológico cada uno de los teóricos que se analizarán en este capítulo, aunque no de 

manera exhaustiva, sino intentando rescatar algunos de los principios que establecieron, 

con el fin de incluirlos como categorías en el trabajo de observación participante. 

 

Ilustración 4: Teóricos la ciencia. Enero 2021. Orden cronológico. Creación propia 

A partir de aquí se comenzará a revisar a los representantes de la ciencia mencionados 
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en la ilustración anterior, quienes tienen visiones diversas de ella pero que con el análisis 

que se realizará en este trabajo servirá como un apoyo para poder compaginar estas 

visiones con el aprendizaje de la ciencia en educación preescolar.  

1.2.1 ARISTÓTELES Y LA UNIVERSALIDAD DE LOS PRINCIPIOS 

CIENTÍFICOS  

Aristóteles como filósofo buscaba encontrar la “sustancia” primigenia de las cosas y llegar 

así a su conocimiento. La sustancia primigenia se refiere a la propiedad de las cosas que 

las hace ser lo que son, por ejemplo, al preguntarse sobre la materia de la que está hecha 

una maceta, se concluye que es el barro; pero el barro a su vez está hecho de agua y arcilla, 

y así sucesivamente. De ahí que Aristóteles hable de una materia próxima (esch´ate hyle) 

y de una materia remota o materia prima (pr´ote hyle). (Abbagnano y Visalberghi. 1978). 

Las sustancias primeras son estudiadas principalmente por la física y la metafísica 

utilizando principios inmediatos, necesarios y universales, distinguiéndose así de la 

simple opinión que consiste en proposiciones probables y discutibles. 

Aristóteles en su Metafísica realizó una clasificación de las actividades humanas 

relacionándolas con el saber y señaló cómo la técnica y la ciencia son propias del ser 

humano ya que diferencia a éste de los animales. (Abbagnano y Visalberghi. 1978). 

Ilustración 5: Los grados del saber. Enero 2021. Mapa conceptual.  Creación propia 

El concepto de Aristóteles acerca de la naturaleza es teleológico ya que apunta a las 

funciones de órganos y organismos y a sus causas finales. De esta forma será necesario 
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considerar tanto las propiedades de los elementos de la naturaleza como sus funciones y 

su finalidad.  

1.2.2 NICOLÁS COPÉRNICO. LA OBSERVACIÓN. 

Copérnico al igual que Aristóteles utiliza los sentidos para interactuar con la ciencia, 

principalmente la observación, aspecto que lo hizo desarrollar diversos instrumentos 

para realizar sus investigaciones y cálculos matemáticos. 

La observación consiste en apreciar y analizar un objeto, un sujeto o una situación 

determinada, y se conforma de los siguientes elementos:   

  

Ilustración 6:Pasos para observar. Enero 2021. Elaboración propia. Información tomada de: Hernández (1998). 
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Se constituye entonces la observación como una técnica científica, ya que sirve a un objeto de 

investigación, y se puede planificar sistemáticamente practicando las siguientes cuatro fases: 

 

a) Formulación de un problema 

b) Recogida de datos y registro 

c) Análisis e interpretación de los datos observacionales. 

d) Comunicación de los resultados. 

 

1.2.3 FRANCIS BACON. LA PERCEPCIÓN SENSORIAL Y EL MÉTODO 

Los elementos más característicos de la ciencia en Bacon son: el razonamiento inductivo, 

el pensamiento empírico y el uso de la experimentación. En el primero, se estudian los 

hechos de lo general a lo particular, por ejemplo: María es una niña mexicana que le gusta 

leer, Tomás también es un niño, es mexicano y le gusta leer, entonces a todos los niños 

mexicanos les gusta leer. Como se puede apreciar, el razonamiento inductivo es válido 

pero su conclusión es falsa, porque no a todos los niños mexicanos les gusta leer, aunque 

no todas las conclusiones tienen que ser falsas también hay conclusiones verdaderas. 

Dicho lo anterior, el razonamiento inductivo es el método que Bacon creía útil para 

descubrir las artes y las ciencias, y para ello aseguraba que es necesario analizar la 

naturaleza, eliminando y excluyendo según el caso, para encontrar, luego de haber 

encontrado una cantidad suficiente de hechos negativos, los afirmativos  

Este autor confronta a los anteriores, pues declara: “Las verdades no son absolutas ya que 

el conocimiento surge de la experiencia, es decir que se necesitará de la percepción 

sensorial para poder acceder a él”. (Abbagnano 1987). El conocimiento representa en sí 
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un proceso histórico de movimiento de la ignorancia al saber; de la noción simple de los 

distintos fenómenos y partes de la naturaleza, hacia su más profunda y completa 

comprensión, y el descubrimiento continuo de nuevas leyes de su desarrollo. 

Siendo Francis Bacon empirista, reconoce que el conocimiento no es innato, es decir 

el individuo no nace con conocimientos, éstos se obtienen a través de la experiencia y la 

experimentación y se perciben por medio de nuestros cinco sentidos: tacto, paladar, olfato, 

audición y visión. Las ideas simples son aquellas que sólo usan uno de los cinco sentidos 

para establecer la percepción, como, por ejemplo, saber que el azúcar es dulce, éstas usan 

más de uno de los cinco sentidos para obtener una percepción más detallada, como, por 

ejemplo, saber que el azúcar, además de dulce, es blanca y granulada. 

Bacon propone una Ciencia más cualitativa y de carácter taxonómico. Surge así la 

Filosofía de la Ciencia con Bacon como padre fundador. Propone una triada pedagógica: 

1)  El alumno:   debía buscar una educación holística extrapolando las ciencias a las 

ciencias sociales y las humanidades, debe ser un ser activo que busca el 

conocimiento empíricamente a través de la experiencia. 

2)  La educación: Bacon concebía la educación como un hecho empírico, enfatiza el 

rol de la experiencia especialmente la percepción sensorial, en la formación de las 

ideas. El conocimiento de basaba pues, en la experiencia para poder validarse 

como tal, lo que significa que la experiencia es la base misma de todos los 

conocimientos. 

3)  Mecanismos para la producción de aprendizajes: este es un requerimiento 

fundamental del método científico, pues todas las hipótesis y teorías deben ser 

probadas mediante la observación del mundo natural, restándole importancia al 

raciocinio. 
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En su libro publicado en 1620, llamado Novum Organon (Bacon, 1902), se observa 

su método de acercamiento a la ciencia, el cual consiste en generar 3 tablas las cuales 

son: Tabla de presencia, Tabla de ausencia y Tabla de grados. En la primera se anotan 

todos los casos en los que el fenómeno se produce, en la segunda todos los casos en la 

que no se produce y en la tercera todos los casos en que varía y al comparar las tablas se 

eliminan las causas accidentales y lo que queda es la “forma” buscada. 

1.2.4 GALILEO GALILEI. LAS MATEMÁTICAS  

 Galileo insistía en que todo debía ser demostrado por las matemáticas y así evidenció que el 

sol era el centro del sistema solar y la tierra giraba a su alrededor. Sin embargo, no fue éste su 

único descubrimiento ni su única aportación, obsérvese al respecto la siguiente imagen: 

 

Ilustración 7:Aportaciones de Galileo Galilei a la ciencia. Enero 2021. Mapa 
conceptual. Creación propia. 
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Galileo no solo estableció que por medio de las matemáticas era posible describir las 

leyes físicas del mundo, sino que además afirmó que estos principios, debían ser 

establecidos a través de la experiencia y la experimentación. Es decir, la explicación 

cualitativa no es suficiente, se debe exponer también una explicación cuantitativa 

(Hernández 1991), “las matemáticas, son un lenguaje que pueden explicar todo lo real, 

y no sólo una abstracción”  (Il Saggiatore  1981).  

1.2.5 RENÉ DESCARTES. LA DUDA Y EL MÉTODO. 

Por otro lado, René Descartes, considerado como el padre de la geometría analítica y 

filósofo, crea un método científico que se utiliza para realizar investigaciones basado en 

las medidas y en el conocimiento empírico, esté ultimo deriva del razonamiento y se 

contrapone con Bacon, pues Descartes (2003) dice que es más importante el razonamiento 

que la experiencia sensorial y la representación mental. Concibió a la ciencia como una 

pirámide cuya cúspide estaba ocupada por los principios o leyes más generales de la 

realidad, proponiendo que el conocimiento científico se inicia en la cumbre y de ahí 

procede hacia abajo, siguiendo el camino de la deducción, hasta llegar a la base, o sea la 

naturaleza real.  A esto se le conoce como racionalismo pues la razón es la fuente principal 

de conocimiento. 

En su método por llegar al conocimiento Descartes (2003) propone cuatro reglas: 

1) EVIDENCIA: Con la evidencia solo sabemos admitir lo que se nos presenta con 

claridad y distinción. Claridad: lo que se manifiesta sin obscuridad. Distinción: lo 

que no puede confundirse con otra cosa, se presenta con evidencia. 

2) ANALISIS: Solo tenemos evidencia de las ideas simples, no de las complejas. 

3) SINTESIS: A partir de los elementos simples conocidos por intuición debemos 

reconducir deductivamente el saber. 
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4) ENUMERACIÓN: Recontar todos los datos, con el fin de no dejar nada en el 

olvido.  

Respecto a la primera regla, Descartes decide dudar de todo aquello que no sea” evidente”, 

Esto se conoce como la duda metódica porque para llegar a la verdad se aplica el método 

ya mencionado anteriormente. Para él, contar con un método preciso es la primera 

condición para llegar a la verdad.  

 

Ilustración 8:Niveles de duda. Descartes (2003). Elaboración propia 

 

1.2.6 JOHN LOCKE. LAS IDEAS.  

Para este personaje no existen las ideas innatas y todas nuestras ideas, todos los materiales 

del conocimiento, provienen de la experiencia. Muchas de las nociones contenidas en el 

Ensayo (como el énfasis en la observación y en la teoría corpuscular de la materia, el 

ataque a la escolástica, o el lugar de la razón en la religión) pueden encontrarse también 

en contemporáneos menos sobresalientes, pero él fue su portavoz más prominente. 

Uno de los temas más relevantes que plantea Locke es el origen del conocimiento, el cual 
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se obtiene a partir de las ideas. Él decía que las ideas no son innatas, si lo fueran las tendría 

también los niños; y no las tienen, sino que hay que sugerírselas por primera vez 

(Hirschberger, p.14, 1997), y estas también surgen a partir de la sensación y la reflexión. 

(Ver ilustración 7 y 8). 

Las ideas se pueden dividir en dos: ideas simples e ideas complejas: 

 

Las ideas simples, como se puede observar aquellas que proceden de la experiencia, y que 

el entendimiento recibe de un modo pasivo. En función de su procedencia, Locke afirma 

que pueden clasificarse a su vez en tres categorías. 

Ideas de sensación:  siendo esta la primera fuente de donde provienen las ideas, este tipo 

de ideas son aquellas que son obtenidas a través de los sentidos externos.  Aquí Locke 

establece una distinción entre cualidades en los objetos y que nosotros percibimos en las 

ideas de sensación, estas cualidades son primarias y secundarias. 

– Cualidades primarias: son obtenidas a través de varios sentidos y tienen un valor 

objetivo. Entre estas cualidades destacan la extensión, la figura y el movimiento. 

– Cualidades secundarias: son las ideas que obtengo a través de un único sentido: 

 Ilustración 9:: Ideas simples. John Locke. Hirschberger, p.14, 1997. Mapa conceptual. Elaboración 
propia 
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color, sonido, olor. . . son obtenidas por un solo sentido, y tienen validez subjetiva: sólo 

son válidas para el sujeto que las percibe. 

Ideas de reflexión: la reflexión es el conocimiento de las ideas que se hallan ya en la mente, 

aquí serían ideas de reflexión los conceptos del pensar, del querer y del desear. Se puede 

afirmar que mientras las ideas de sensación nos informan de algo externo a la mente, las 

ideas de reflexión nos informan sobre el mundo interno a la mente. 

Ideas de sensación y reflexión: surgen de la unión de los dos tipos de ideas anteriores, aquí 

nos encontraríamos el agrado, des agrado, fuerza, existencia. 

 

 

1.2.7 ALBERT EINSTEIN. LA CURIOSIDAD, LA IMAGINACIÓN Y LA 

CREATIVIDAD. 

Según José A. profesor de la universidad de Valencia, en un su artículo Albert Einstein y 

su ciencia, el mismo Einstein decía:” Tengo lo suficiente de un artista como para expresar 

libremente lo que mi imaginación produzca, la imaginación es más importante que el 

conocimiento, el conocimiento es limitado, la imaginación no”. (Silva, 2016). 

En la mente de este científico surgían preguntas e hipótesis constantemente, es así como 

 Ilustración 10:Ideas complejas. John Locke. Hirschberger, 
p.14, 1997. Mapa conceptual. Elaboración propia 
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llegó al conocimiento de la naturaleza cuántica de la luz y la relatividad: “Supongamos 

que puedo correr tan rápido como se me antojara.  Supongamos que corro tan rápido, que 

al encender mi lámpara me muevo junto con la luz que sale de ella, exactamente a su 

velocidad.  La luz y yo viajamos juntos.  ¿Qué es lo que veo?  ¿Cómo se ve la luz cuando 

viaja uno junto a ella?”. (De la Peña, p. 11, 1998). De aquí se puede intuir que la 

imaginación es también muy importante para poder crear suposiciones y teorías y “las 

cosas que las personas imaginan ya sean científicos, jóvenes o niños dependerá mucho de 

la edad y las experiencias vividas”. (García & Matkovic, 2012), recordemos que Vygotsky 

señaló en su libro La imaginación y la creación en edad infantil...” La actividad de la 

imaginación creadora resulta muy compleja y depende de una serie de factores muy 

diferentes, por eso es perfectamente comprensible que esta actividad no pueda ser igual 

en el niño que en el adulto, ya que todos los factores adoptan formas diversas en las 

diferentes épocas de la vida” ... (L.S. Vygotsky, p. 17, 1999).  

Al interactuar con la ciencia no se trata de solo memorizar datos o cifras, ya que la persona 

además de tener el conocimiento básico debe “ingeniárselas” para poder resolver las 

interrogantes que van surgiendo.  

 

1.2.8 KARL POPPER. LAS HIPÓTESIS Y SU REFUTACIÓN POR ENSAYO-

ERROR 

Para Karl Popper la ciencia nunca va a buscar la verdad, sino que trata de explicar la 

realidad, luego si aceptamos que la ciencia es la verdad creamos un sistema que se auto 

cancela, pues ésta es falsable o refutable- La ciencia consiste entonces en confirmar 

hipótesis haciendo un examen crítico de ellas y eliminando las que conducen a 

conclusiones falsas. La refutación de las teorías viene por la experiencia, es decir por 
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pruebas empíricas.  

En el conocimiento científico primero se parte de un problema, segundo se ensayan 

soluciones, tercero se eliminan los errores y cuarto se descubre una solución, pero esa 

solución debe ser falsable o tener la posibilidad de refutarse. De ahí que la ciencia según 

Popper comienza con teorías, prejuicios, supersticiones y mitos o más bien, comienza 

cuando el mito es objeto de desafío más no comienza con la observación “la observación 

solo servirá para comprobar las cosas” (Popper, 1959) 

 

 

Hasta aquí se han revisado grandes personajes que nos permiten tener una visión más 

Ilustración 11: Método Científico. Karl Popper (1959). Mapa conceptual. Elaboración propia. 
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concreta sobre las diferentes concepciones de la ciencia, de tal forma que de cada uno de 

ellos se fue retomando algo que para ellos fue un punto fuerte de cada una de visiones, las 

cuales se mencionarán a continuación: 

AUTOR CARACTERÍSITICA IMPORTANTE 
DE SU VISIÓN SOBRE LA 

CIENCIA 

Aristóteles La universalidad de los principios 
científicos 

Nicolás Copérnico La observación 

Francis Bacon La percepción sensorial y el método 

Galileo Galilei Las matemáticas 

René Descartes La duda y el método 

John Locke Las ideas 

Albert Einstein La curiosidad, la imaginación y la 
creatividad 

Karl Popper Las hipótesis y su refutación por ensayo 
- Error 

Tabla 1: Autores y sus visiones sobre la ciencia 

Una ves revisado esto, resulta importante poder analizar las etapas de desarrollo infantil 

propuestas por diferentes autores, mismas que se verán en e capítulo 2, pues con ello 

podremos ir asociando las etapas que proponen con la forma en que puedan aprender 

ciencia.  
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CAPÍTULO 2 

LA CIENCIA EN EL DESARROLLO INFANTIL 

En este capítulo 2 se analizarán diversos autores cuya base de su trabajo es el desarrollo infantil, 

esto es importante poder revisarlo ya que de esta manera se podrá ir asociando lo que menciona 

cada uno de ellos con las diferentes concepciones de ciencia que se revisaron en el capítulo 1.  

Los teóricos mencionados en el capítulo anterior fueron personajes de renombre que llegaron a 

sus conclusiones después de un arduo trabajo de investigación documental y experiencial. De 

esta forma, y debido a sus propuestas profundas y a veces complicadas, solemos relacionar a la 

ciencia con la adultez, cuando el desarrollo cognitivo ha llegado a la madurez y excluimos a la 

etapa infantil como un punto de partida para el aprendizaje de la ciencia.  

De hecho, por mucho tiempo la primera infancia no fue considerada merecedora de una 

educación sistemática. Fue hasta 1816 cuando se registra el primer jardín de niños o centro de 

educación preescolar “oficial” en Escocia, y en México en 1882 gracias al maestro Enrique 

Laubscher (Torres, 2016). Se torna necesario entonces, estudiar cómo durante el desarrollo 

infantil se presentan diversos elementos que pueden y deben aprovecharse para que los niños 

descubran y practiquen la ciencia. 

A continuación se revisarán diversas teorías del desarrollo infantil con el fin de comprender 

cómo es el aprendizaje en las infancias y de poder compaginarlo con la ciencia, se verá que esto 

podría depender tanto del entorno como de la edad de cada infante, así como la personalidad y 

las relaciones sociales.  
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2.1 JEAN PIAGET (1896 – 1890) 

 

El ser humano desde pequeño comienza a tener una interacción con su entorno y esta 

interacción es elemental para el desarrollo cognitivo. Jean Piaget estableció categorías y 

características de este progreso desde el nacimiento hasta la adolescencia organizándolas 

en etapas y estadios. Conforme el niño va madurando, integra esquemas o estructuras 

mentales cada vez más complejas con el fin de adaptarse a las exigencias del ambiente. 

Dicha integración se lleva a cabo por medio de la asimilación de información nueva y su 

respectiva acomodación o modificación con la información ya existente, logrando un 

equilibrio en que confluyen los siguientes parámetros:  

• Procesos heredados. 

• Establecimiento de la interacción con el ambiente. 

• El desarrollo intelectual que es permanente e invariable a través del desarrollo. 

Así como el organismo asimila y cambia bajo la presión del medio, esto es, en términos 

biológicos, la inteligencia asimila los datos de la experiencia, los modifica y los acomoda 

llegando muchas veces hasta la abstracción y la lógica.   

 
Ilustración 12:Desarrollo según Piaget (1986). Mapa conceptual. Elaboración propia 
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2.1.1 ETAPAS DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

El concepto de etapa o estadio en la teoría de Piaget significa el paso de un nivel de complejidad 

estructural a otro. En cada etapa el niño conoce el mundo de distintas maneras y usa diferentes 

mecanismos internos para adaptarse y las habilidades adquiridas en las etapas anteriores se 

retoman para integrarlas a una estructura más complicada. Los estadios son sucesivos y su 

momento de aparición puede cambiar en función de variables individuales o sociales. 

Piaget describe cuatro periodos de desarrollo, cada uno con características muy particulares: 

 

• Sensorio – motriz (0 a 2 años) 

• Pre concreto (2 a 7 años) 

• Concreto (7 a 11 años) 

• Formal (de 11 años en adelante) 

Como puede observarse, la etapa en que se ubica la educación preescolar corresponde a la pre 

operacional. Esta fase comparte con otras la habilidad de observar las propiedades de los objetos 

por medio de los sentidos “El comportamiento exploratorio se origina en la interacción del niño 

con los objetos físicos o con los aspectos físicos de los estímulos biológicos o sociales”. (Piaget, 

1986) 

Las siguientes son las características más representativas de esta etapa de desarrollo: 

Uso de símbolos: se refiere a la capacidad de realizar una acción con palabras y objetos que 

representan algo distinto. Por ejemplo, el niño puede percibir un pedazo de plastilina como 

comida o puede hacer dormir a un muñeco.   

Juego simbólico o de simulacro: por medio del uso de símbolos, la imitación y la imaginación, 

los niños son capaces de jugar a algo que no son: un superhéroe, una princesa, etc. 
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Lenguaje: éste se constituye la cima de la representación simbólica dado que por medio de 

fonemas y grafemas es posible representar objetos, ideas y acciones. Al distinguir entre palabras 

e imágenes y significado y acontecimientos, el niño ya puede diferenciar entre los significantes 

y los significados de tal manera que los primeros puedan permitir la evocación de los segundos, 

así como como un objeto o un gesto puede representar para el sujeto algo diferente de lo que se 

percibe. 

Animismo: se refiere al hecho de que los objetos inanimados (como los juguetes, un lápiz, o 

una piedra) tienen sentimientos, intenciones y actitudes humanas. 

Intuición: en base a lo que el niño ya ha vivido intuitivamente se atreve a generalizar conceptos 

y experiencias. 

Centración: los niños tienden a concentrarse u observar un aspecto de un objeto o situación a 

la vez. La síntesis resulta aún complicada. 

Egocentrismo: debido a la tendencia de los niños pre operacionales asumen que lo que ellos 

ven, oyen y sienten también lo están viendo, oyendo y sintiendo los demás 

Juego paralelo: muchas veces en esta etapa los niños juegan juntos, pero sin interactuar. Es 

común que no compartan o formen vínculos con otros de su misma edad 

Irreversibilidad: se refiere a la incapacidad de invertir la direccionalidad de una secuencia de 

eventos a su punto de partida. Es decir, después de haber hecho una serie de acciones, por 

ejemplo, con un juguete que se arma, los niños no podrían llevar a cabo los pasos inversos para 

volver al principio. 

2.2 VYGOTSKY (1896 – 1934) 

Vygotsky destaca la importancia de la interacción social en el desarrollo cognitivo y postula 

una nueva relación entre desarrollo y aprendizaje, dicho de otra forma, el aprendizaje se produce 

en situaciones sociales significativas en las que se llevan a cabo procesos de mediación 

(Martínez, 1994). 
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El aprendizaje para Vygotsky, es un sistema funcional que depende de lo externo, de las 

experiencias que se van teniendo, del entorno social, para después interiorizarse y convertirse 

en un pensamiento individual, esto es a lo que Vygotsky llama ley de la doble formación de los 

procesos psicológicos superiores, (Martínez. 1994) que establece: en el desarrollo cultural, toda 

función aparece dos veces, a nivel social primero y más tarde a nivel individual. Primero entre 

personas (interpsicológica) y después en el interior del propio niño (intrapsicológica).  Todas 

las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos (Vygotsky, 1979). Es 

decir, el ser humano nace dotado de unos procesos de pensamiento básicos, que se van a 

desarrollar en contacto con su grupo social de referencia y en respuesta a las necesidades 

específicas de aprendizaje y desarrollo de ese grupo en concreto. 

Dentro de la misma teoría sobre la formación de los procesos psicológicos superiores, Vygotsky 

también habla sobre la importancia del juego. Para este psicólogo, el juego es como un 

instrumento y recurso sociocultural, que tiene el papel de impulsar el desarrollo mental del niño, 

facilitando el desarrollo de funciones como la atención o la memoria. 

Según Vygotsky, en su libro El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores, destaca 

que existen dos fases evolutivas del juego infantil. 

Ilustración 13:Desarrollo Cognitivo. Martínez (1994). Mapa conceptual. Elaboración propia. 
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El juego entonces puede ser socializador, interacciona con otros y se le transmiten valores, 

costumbres y cultura, de ahí que el resultado final de su desarrollo se determinará por las 

características del medio social donde vive. El juego también puede ser un factor de desarrollo 

que permite al niño saber, conocer y dominar los objetos y situaciones, desarrollando su 

pensamiento abstracto.  

 

2.3 ALBERT BANDURA (1925) 

Al igual que Vygotsky, Bandura enfoca sus estudios sobre los procesos de aprendizaje en la 

interacción entre el alumno y el entorno social. Mediante su teoría de aprendizaje social intenta 

explicar cómo los niños y las personas en general pueden aprender cosas nuevas y desarrollar 

nuevas conductas mediante la observación de otros individuos. 

En su libro Aprendizaje Social y Desarrollo de la Personalidad, se refiere a que el contexto en 

el que se encuentra una persona la condiciona en mayor o menor grado por el simple hecho de 

Ilustración 14: Fases del juego infantil. Vygotsky, 1979. Mapa conceptual. Elaboración propia 
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estar insertados en ese medio, de ahí que la conducta humana es en su mayoría aprendida, no 

innata y que gran parte del aprendizaje es asociativo y no simbólico. (Bandura, 1974).  

 

 De la misma forma, defiende que las personas responden no solamente a los estímulos del 

medio de manera autómata, sino que también reflexionan y responden de manera significativa.  

Este autor toma en cuenta cinco capacidades básicas en el desarrollo del ser humano: 

Ilustración 15:Capacidades del Hombre. Bandura, 1974. Mapa conceptual. Elaboración propia.  

 

 

Bandura también afirma que ...” por medio de modelos reales o simbólicos, las personas 

tendemos a modificar nuestras conductas como resultado de observar, escuchar o leer sobre la 

conducta de dicho modelo.” (Bandura, 1974). De igual forma, si las conductas que se han 

realizado nos dan recompensas positivas, es más probable que se repitan y si las conductas dan 

recompensas negativas, estas es menos probable su repetición. 

En la misma teoría sobre el Aprendizaje social y con relación al aprendizaje por la observación 

o modelado, Bandura destaca cuatro pasos: 

• Atención 

• Retención 

• Reproducción 

• Motivación. 
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Ilustración 16:Pasos para el aprendizaje por Observación. Bandura, 1974. Mapa conceptual. Elaboración propia 

Es importante destacar que los niños observan a las personas que los rodean para imitar la forma 

de comportamiento, los individuos observados son llamados modelos, en la sociedad los niños 

están rodeados de muchos modelos influyentes, como los padres y otros miembros de la familia, 

personajes de televisión, amigos, maestros, etc.  

2.4 ERIK ERIKSON (1902 – 1994) 

Erikson estudia al desarrollo enfatizando las relaciones sociales significativas, las fuerzas y 

patologías básicas y las crisis psicosociales que se presentan. De esta manera, la etapa que nos 

ocupa es la preescolar o edad del juego, de los 3 a 5 años, en que la familia básica constituye el 

eje del desarrollo psicosocial. Se presenta un importante desarrollo del lenguaje y las 

capacidades locomotoras. Un niño seguro de sus relaciones muestra iniciativa, pregunta sin 

pena y en todo momento. Por el contrario, un niño inseguro o rechazado, presenta culpabilidad 

por las cuestiones que le surgen y prefiere no investigar para solucionar sus dudas.  

Por estar la edad preescolar en el límite entre una y otra etapa, podemos considerar también la 

presencia de características de el estadio de la industria o laboriosidad (de los 6 a los 12 años), 
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que se manifiesta a través de un interés genuino por el funcionamiento de las cosas y a la par 

se desarrollan destrezas educativas fundamentales para el aprendizaje y en caso de no tener 

éxito en el descubrimiento de sus inquietudes y/o en sus experiencias escolares, puede 

presentarse un sentimiento de inferioridad (Bordignon, 2005). En este estadio las relaciones 

significativas comienza a ser el vecindario y la escuela.  

La edad infantil, específicamente la preescolar, es idónea para desarrollar el aprendizaje de la 

ciencia. Lamentablemente, no siempre se aprovechan las características del niño para dicho fin. 

De ahí la búsqueda de un programa estructurado que aporte objetivos, contenidos, 

metodologías, herramientas y formas de evaluación que apunten al aprendizaje de la ciencia. 

 

Hasta aquí, con lo revisado en los capítulos 1 y 2 se puede concluir que las etapas de desarrollo 

infantil brindan una brecha para poder introducir la ciencia en el aprendizaje de las niñas y los 

niños, ya que el mismo podría depender de muchos factores, como la relación o interacción con 

el entorno, pues en la edad infantil los niños y las niñas son curiosos por querer descubrir y 

entender lo que les rodea, comenzando a formarse una idea mas concreta de ello, como lo indica 

Piaget. De igual forma la interacción social propicia el desarrollo cognitivo, según Vygotsky, 

dicha interacción ayudará a que mediante el juego se pueda aprender la ciencia de una forma 

divertida y usando la imaginación como se reviso con Albert Einstein. También se concluye 

que las relaciones sociales significativas, como se reviso con Erikson, son importantes para 

lograr cualquier tipo de aprendizaje, siendo que la edad preescolar y el entorno familiar han de 

ser las bases para lograr que un infante crezca seguro o inseguro, alegre o no, etc.  

A continuación en el capítulo 3 se revisarán dos programas enfocados al aprendizaje en la edad 

preescolar, por un lado revisaremos el Programa de Educación Preescolar, PEP, en el cual la 

SEP contempla diversos aprendizajes que se esperan lograr dentro de un entorno de educación 

formal con los y las niñas de preescolar y por otro lado revisaremos el Programa Pequeñas 
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Aventureras, PPA, con el cual se pretende conjuntar los aprendizajes de este entro de los 

aprendizajes esperados por la SEP, dando paso a un conjunto de conocimientos y habilidades 

relacionados con la ciencia y que se pueden desarrollar  con la aplicación del segundo programa. 

Se puede concluir en este capítulo que Sin duda los beneficios de el aprendizaje de la ciencia 

en edad temprana es muy importante y  Cedros (2019) destaca lo siguiente:  

1. Genera las bases para el aprendizaje: ya que las habilidades científicas que se le puedan 

enseñar en edad preescolar le ayudarán a pensar críticamente, resolver problemas por 

distintos medios y fomenta actitudes positivas hacia materias como matemáticas.  

2. Desarrolla la alfabetización: ya que las y los alumnos deben elaborar sus propias 

predicciones, hipótesis y dar a conocer sus resultados, ayudando esto al lenguaje y 

comunicación ya sea oral y escrito para poder ir comunicando sus hallazgos. Se aprende 

un vocabulario más amplio y se genera la curiosidad por indagar qué significan esas 

palabras científicas que se utilizan.  

3. Se fomenta la educación emocional: la enseñanza de la ciencia fomenta la curiosidad en 

las y los niños, de igual manera fomenta la resolución de problemas de distintas maneras 

y evita que se frustre al no poder encontrar una sola solución a algo.  

Estas son alunas razones para la enseñanza de la ciencia, el desarrollo y la obtención de 

habilidades científicas podrán ayudar a las niñas y los niños a poder ir transitando durante su 

vida escolar.  
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CAPITULO 3 LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN NUESTRO 

CONTEXTO 

3.1 PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR: APRENDIZAJES CLAVE. SEP.      

Generalidades  

La educación preescolar en México surge en los primeros años del siglo pasado como un 

espacio de entretenimiento y asistencia para hijos de sectores acomodados de la sociedad. 

Desde sus inicios y hasta fines de la década de 1960 en nuestro país se careció de un Programa 

Educativo propio ya que desde un inicio se optó por el modelo y las propuestas de Estados 

Unidos. (Hammond, S. 1970), el cual se basaba en el sistema Froebeliano.1  

Fue hasta 1921 que se formaliza el preescolar como parte de la estructura del sistema educativo 

nacional, con la creación de la Dirección General de Educación Preescolar y en 1980 se 

consolida formalmente el carácter pedagógico del preescolar con la aparición del Programa de 

Educación Preescolar (PEP), basado en un enfoque psicogenético y adoptado en todo el país, 

en el año de 1992 este programa se reformula bajo un enfoque de proyectos, mismo que unos 

años más tarde cambiaría para seguir reformulándolo, asistiendo a las necesidades cambiantes 

de la educación en México. 

El Programa de Educación Preescolar, de acuerdo con la normativa de la SEP, enuncia que las 

actividades que se propicien dentro del aula deben promover la mirada al alcance del desarrollo 

integral de los niños en edad preescolar, debido a tres factores determinantes:  

1) Es el primer acercamiento formal que los pequeños tienen a la educación. 

2) En la edad preescolar se manifiesta de manera significativa la plasticidad cerebral, 

 
1 El jardín de infancia tuvo su origen en Alemania, a mediados del Siglo XlX, y su creador fue Federico Froebel, 
él incorpora el juego como base de las actividades de enseñanza. Tomó en cuenta las diferencias, inclinaciones e 
intereses del niño, comenzó con la pedagogía. https://www.ecured.cu/Federico_Froebel  
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entendiéndola como la capacidad que tiene el cerebro de formar nuevas redes 

neuronales (Mondragón, 2016), esta manifestación se desarrolla muy intensamente en 

la primera infancia (de los 0 a los 6 años).  

De acuerdo con Piaget, quien se revisó en el capítulo anterior, la etapa en la que se ubica 

la educación preescolar corresponde a la pre-operacional o pre-concreta y es en esta fase 

cuando los niños comienzan a participar en el juego simbólico y aprenden a manipular 

los símbolos. (Piaget, 1986). Formando con ello nuevos conocimientos, pues el niño va 

elaborando conceptos a cerca de lo que son las cosas y es así como aprende a razonar, 

deducir, imaginar y comparar.  

De igual forma según Vygotsky, entre los 3 y 6 años, los infantes se encuentran en la 

etapa de los juegos socio dramáticos y en la representación imitativamente del mundo 

de los adultos (Vygotsky, 1979) siendo que el juego es un factor de desarrollo que le ha 

de permitir al niño saber, conocer y dominar objetos y situaciones al desarrollar su 

pensamiento abstracto.  

También es importante mencionar que según Bandura (1974), el proceso de aprendizaje 

se forma en la interacción entre el alumno y el entorno social, y es en estas edades (3 y 

4 años) cuando los niños tienen su primer acercamiento con una persona que los guiará 

en su aprendizaje, llámese maestras o educadoras.  

3) El rol del docente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje es un aspecto central 

para recalcar ya que del docente dependen la mayoría de las acciones que se desarrollen 

dentro de las aulas. (SEP, Las Ciencias Naturales en Educación Básica, 2011). 
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De acuerdo con las estadísticas del INEE2 en México la población de estudiantes en educación 

preescolar es de gran tamaño, siendo 25.4 millones de alumnos corresponden a la educación 

básica, (prescolar, primaria, secundaria), de los cuales 4,892,002 corresponden a la educación 

preescolar. (INEE, 2017) 

 

Ilustración 17: Fuente: INEE, cálculos con base en las Estadísticas Continuas del Formato 911 (inicio del ciclo escolar 
2017-2018), SEP-DGPPYEE. 

 

Teniendo en cuenta el contexto poblacional de educación preescolar en México cabe mencionar 

que el PEP: ECMNS es nacional, de observancia general en todas las modalidades y centros de 

Educación prescolar, este se enfoca al desarrollo de aprendizajes clave de las niñas y los niños 

entre los 3 y 6 años con lo cual los alumnos integran sus aprendizajes y los utilizan en su actuar 

cotidiano. El PEP se organiza en tres componentes curriculares, que a su vez se dividen en 

 
2 El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  (INEE), es la institución encargada de evaluar la 
calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en los tipos de educación básica y media 
superior. 
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asignaturas o campos de formación académica, estos últimos denominados así por que en sus 

planteamientos se destaca no sólo la interrelación entre el desarrollo y el aprendizaje, sino el 

papel relevante que tiene la intervención docente para lograr que los tipos de actividades en que 

participen las niñas y los niños constituyan experiencias educativas.                          

 

Ilustración 18: Componentes curriculares. SEP 2019 

Cada signatura a su vez tiene aprendizajes clave y el PEP establece que éstos se han de lograr 

cuando una persona es capaz de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la 

puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. (SEP, 2017), dichos 

aprendizajes se van dosificando a lo largo de los 3 años que dura el preescolar. 

“Si bien la escuela no puede modificar directamente las condiciones de vida, económicas o 

sociales de las familias de los alumnos…. sí puede contribuir a que los niños comprendan su 

entorno…. “ (Secretaría de Educación Pública, 2017, pág. 257). Por ello la importancia de la 

educación preescolar y de un programa educativo, pues en lo que respecta la desarrollo de los 
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niños y niñas, su atención no puede estar limitada al cuidado, ni la interacción de unos con los 

otros, debe centrarse en la mediación de las capacidades cognitivas y en la estimulación de 

todas las áreas de desarrollo.  

Concretamente en el desarrollo de los aprendizajes esperados del Campo de formación 

académica Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social, el PEP propone que las 

actividades sean desarrolladas de manera libre por parte de los maestros, tomando en cuenta 

experiencias de la vida cotidiana como: 

1. Realizar caminatas 

2. Llevar una mascota al aula 

3. Sembrar una semilla 

4. Adoptar un árbol 

5. Identificar las características del medio ambiente.  

Como se puede ver en el Anexo 7, cada una de estas experiencias tiene un fin específico, con 

las cuales las y los maestros pueden fomentar el desarrollo de los aprendizajes clave que se 

plantean por gado escolar. (Ver anexo 13 para los Aprendizajes Clave). 

Específicamente el Campo de Formación Académica: Exploración y Comprensión del Mundo 

Natural y Social.  (PEP: ECMNS). 

Todos los objetivos, aprendizajes esperados y los campos de formación académica están 

contenidos en el libro de Aprendizajes clave, los cuales tienen como objetivo impulsar el 

desarrollo de habilidades y competencias con el fin de fortalecer aprendizajes de los alumnos y 

los alumnos de preescolar. Dicho libro se distribuye de manera gratuita a todas las maestras y 

maestros de educación básica, con el fin de lograr los objetivos del ciclo escolar en curso y de 

fomentar el desarrollo de los aprendizajes, siendo este una guía para cubrir todo el contenido 

del año en curso. 
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El libro Aprendizajes Clave para la educación integral “es la concreción el planeamiento 

pedagógico que propone el Modelo Educativo en la educación básica”(SEP, 2019). Dichos 

aprendizajes claves no distan mucho de lo que se trabajó con anterioridad con los anteriores 

modelos educativos como el de 1992, 2004 y 2011. Cada uno de éstos tuvo el mismo objetivo 

que es el desarrollo integral de los niños en edad preescolar.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

3.2 PROGRAMA PEQUEÑAS AVENTURERAS (PPA) SESAME 

Generalidades 

El programa de Pequeñas Aventureras es una producción de Sesame Workshop, una 

organización educativa sin fines de lucro. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), Sesame Workshop ha creado contenido de televisión educativa de calidad a niños en 

edad preescolar en América Latina y el Caribe. Dicho programa busca enriquecer las 

experiencias de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y las ciencias en nivel preescolar 

con un enfoque de equidad de género.3  PPA busca asegurar que todas las niñas y los niños 

 
3 Para los fines pertinentes de investigación de este trabajo, no se trabajó el enfoque de género. 

Ilustración 19: Portada del libro 
Aprendizajes Clave. SEP. 2019 
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tengan la misma oportunidad de desarrollar su pensamiento científico y matemático. Para ello 

el programa ofrece un amplio repertorio de actividades enfocado a niños entre 3 y 6 años, estos 

recursos realzan el valor del juego, el descubrimiento y el aprendizaje práctico. 

Tariq Al Gurg, director general de Dubái Cares4 comenta que “En este mundo tan cambiante, 

las matemáticas, las ciencias se han convertido en los motores del desarrollo social y 

económico. Gracias a este innovador programa (PPA), podemos ayudar a los niños y niñas de 

México a convertirse en la próxima generación de empresarios, realizadores, inventores, 

científicos y profesionistas del país... Esperamos que el programa “Pequeñas Aventureras” 

promueva aún más la inclusión de niñas y mujeres en el mundo de la tecnología en México”. 

(Estrada, mayo 2017). El programa Pequeñas Aventureras fue creado específicamente para la 

comunidad Latino Americana, siendo aplicado por vez primera en México en el año de 2017, 

principalmente en Puebla, Ciudad de México y Estado de México.  

El programa consta de 18 episodios disponibles en YouTube Kids, en los cuales se plantean 

situaciones que viven los personajes y que deben resolver utilizando la ciencia.  

El PPA retoma personajes que se presentaron en Plaza Sésamo, tal como Lola, Abby Cadaby, 

El monstruo come galletas, Susana la Gusana y Gustavo el gusano.  

 
4 Dubai Cares es una organización filantrópica global con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Su propósito es 
proporcionar a los nuños y niñas del mundo acceso a la educación de calidad, creando o financiando programas 
que puedan ser integrados y sostenibles en la comunidad en la que se emiten.   
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Ilustración 20: Portada del libro de actividades de Pequeñas Aventureras. 

También el programa cuenta con 6 libros digitales, póster de actividades, libro de actividades, 

30 actividades descargables para educadoras y 6 videos tutoriales para el apoyo a educadoras, 

todo esto se puede encontrar y descargar gratuitamente en la página: 

www.sesamo.com/aventureras 

 

Además de los materiales en línea disponibles en la página de Sésamo, existe una Guía para la 

educadora en la que se describen las 19 sesiones del programa y se describe cómo es la forma 

de trabajar cada sesión, los temas a abordar y los materiales a utilizar. (Ver anexo 8) 

Ilustración 21: contenido digital del programa Pequeñas aventureras. Tomada de 
Sesamo.com/aventureras 
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Con respecto a los materiales cabe señalar que el programa esta pensado para aplicarse en 

comunidades urbanas ya que muchas comunidades ubicadas en el medio rural no cuentan con 

luz, internet o computadoras, lo que haría difícil, casi imposible poder utilizar los materiales 

completos en estos lugares.  

La guía de la educadora describe algunas recomendaciones para trabajar adecuadamente el PPA 

con los niños y las niñas, dentro de las recomendaciones se puede encontrar que la educadora 

debe: 

• Realizar un diagnóstico inicial. 

• Identificar los intereses de los alumnos. 

• Guiar a los alumnos a identificar problemas o diseñar retos. 

• Presentar proyectos de aprendizaje basados en los intereses de los estudiantes. 

• Permitir que los alumnos sean partícipes de su aprendizaje. 

De igual forma en la Guía se presenta una estructura de trabajo y de las sesiones, en ellas se 

proponen temas que abordan las matemáticas, la biología y la física. Conformando así el 

enfoque STEM.5 

 

3.3 ANÁLISIS COMPARATIVO 

En el siguiente recuadro demuestra un análisis entre los programas del PEP y el PPA, tomando 

en cuenta aspectos como fundamentación, objetivos que cada programa pretende, contenidos, 

actividades, materiales y recursos, metodología, estrategias, tiempo, perfil de egreso, tipos de 

 
5 El STEM es un enfoque para la enseñanza y el aprendizaje que integra los contenidos y las habilidades de 
ciencia, tecnología, y matemáticas. Su objetivo es preparar a estudiantes para carreras profesionales que 
fortalezcan la fuerza laboral del siglo XXI. (Duno, Et, al. 2008). 
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evaluación y bibliografía. Esto ayudará a comprender qué aspectos se toman en cuenta en cada 

uno de ellos y cómo podrían complementarse. 

 
Categorías PEP   PPA 

 Es un programa obligatorio a nivel 

nacional, puesto que es el estado quien 

debe garantizar que todas las niñas y los 

niños tengan acceso a la educación. 

Tiene un carácter abierto, significa que es 

la educadora quien debe seleccionar o 

diseñar las situaciones didácticas que 

considere más convenientes para que sus 

alumnos y alumnas desarrollen los 

aprendizajes clave propuestos ya que 

debido a la gran diversidad cultural de 

nuestro país es difícil llevar una secuencia 

detallada de situaciones didácticas o 

tópicos de enseñanza, por lo cual el 

programa no presenta una secuencia de 

actividades o situaciones que deban 

realizarse sucesivamente con las niñas y 

los niños.  

Tiene un marcado enfoque de 

género.  Si bien el programa no 

especifica por qué es el enfoque 

de género, diversos artículos han 

mostrado que menos del 30 % 

de investigadores científicos en 

el mundo son mujeres. 

(UNESCO Institute for 

Stadistics,June  2019).6  

El enfoque de género en la 

educación no significa que los 

planes estén orientados sólo a 

las niñas, sino a la 

sensibilización de los niños ante 

la diferencia entre hombres y 

mujeres y a la igualdad de 

derechos pese a esta diferencia. 

 

 

“El niño debe mostrar curiosidad y 

asombro. Explorar el entorno cercano, 

“Estimular las habilidades del 

pensamiento científico y 

 
6 Para saber más, léase el artículo Women in Science. No. 55 FS/2019/SCI/55. Consultado el 15/04/21. 
Disponible en línea: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs55-women-in-science-2019-en.pdf 
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 plantear preguntas, registrar información, 

elaborar representaciones sencillas y 

ampliar su conocimiento del mundo” (PEP 

p.p 49. 2019). 

 A través de la interacción con el entorno se 

favorece un desarrollo de la construcción de 

los sentidos, es decir, donde se involucran 

las habilidades con las que nace y esto se 

produce correlativamente. 

 

“Los alumnos desarrollen su curiosidad, 

imaginación e interés por aprender acerca 

de sí mismos, de las personas con quienes 

conviven y de los lugares en que se 

desenvuelven.”( PEP, p. 331. 2019)  

Las diversas situaciones de interacción con 

el entorno y con las personas que les rodean 

ayudan a que se favorezca la organización 

mental de la experiencia  

 

 

matemático en niñas y niños a 

través de experiencias prácticas y 

entornos enriquecidos que 

promuevan su curiosidad, 

participación y confianza.”(Guía 

PPA, 2018). Como se ha 

mencionado antes, las 

experiencias prácticas con el 

entorno generan la curiosidad 

para que el infante pueda 

explorar e ir interrogándose 

sobre lo que está viviendo. 

 

“Fortalecer el sentido de 

pertenencia de las niñas en las 

matemáticas y en las ciencias y 

estimular que desarrollen 

aspiraciones de aprendizaje a lo 

largo de su vida relacionadas con 

estos campos profesionales” 

(Guía PPA, 2018).  

Con los objetivos planteados por 

el PPA, se pretende romper la 

barrera de la desigualdad entre 

niñas y niños al enfocarse en el 
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estudio de las ciencias, como se 

mencionó anteriormente, se trata 

de sensibilizar a los niños ante 

esta desigualdad. Esto puede 

notarse al ingresar a la 

universidad, como se puede ver 

en el Anexo 12, se muestra una 

gráfica de la población escolar de 

la UNAM en el ingreso 2019 – 

2020, en la que se muestra que 

mayormente hay hombres en las 

carreras enfocadas a las ciencias 

exactas y esto aumenta en 

maestría y doctorado.7  

 

  

 La SEP toma en cuenta más aprendizajes 

que logran que los estudiantes interactúen 

de una forma más vivida y real con su 

entorno, pues se pretende una 

transversalidad de Aprendizajes clave 

como la descripción, el conteo, etc. que 

corresponden a otros campos formativos. 

El PPA durante el desarrollo de 

las 19 sesiones enfatiza el 

desarrollo de habilidades de 

pensamiento matemático como 

el conteo, la ubicación espacial, 

identificación de formas y 

figuras, etc. De igual forma hay 

 
7 La información estadística es de dominio público y se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.planeacion.unam.mx/Agenda/2020/disco/#  
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Énfasis en pensamiento reflexivo también 

pretende que los alumnos se interesen por 

su entorno, que describan lo que observan 

en un suceso, etc.  

De igual manera en este campo se incluyen 

Aprendizajes esperados que están 

relacionados con el cuidado de la salud, 

orientados al cuidado de sí mismos y a la 

comprensión y práctica de acciones 

favorables para mantener y promover un 

estilo de vida saludable 

actividades enfocadas a la 

biología como es el caso del 

germinado de una semilla.  

También hay actividades 

enfocadas a la física al proponer 

situaciones como magnetismo, 

energía solar y fuerza.  

 

 

Menciona los aprendizajes que se 

pretenden lograr en educación preescolar 

pero no especifica qué actividades se 

deben realizar para lograr dichos 

aprendizajes, no es posible una secuencia 

de actividades detallada por su carácter 

abierto, ya que debido a la gran diversidad 

cultural de nuestro país no es posible 

plantear una misma situación en el campo 

y en la ciudad.  

 

Es por lo que los y las docente deben 

elaborar planeaciones que contextualicen 

Plantea estrategias para el 

desarrollo de aprendizajes 

relacionados con el 

conocimiento de la ciencia. 

Una estrategia didáctica según 

Díaz (1998) son 

“procedimientos y recursos que 

utiliza el docente para promover 

aprendizajes significativos, 

facilitando intencionalmente un 

procesamiento del contenido 

nuevo de manera más profunda 

y consiente. (P.p. 19). 
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su entorno y en las que logren esos 

aprendizajes.  

Por ejemplo: para el conteo de números del 

1 al 10, un alumno que vive en el campo 

puede contar 10 borregos, mientras que 

uno que vive en la ciudad puede contar 10 

automóviles. 

 

 

El PPA establece qué recursos 

son lo que se irán utilizando en 

cada una de las diferentes 

sesiones, al ser de temas 

diversos como matemáticas, 

física y biología, y al tener la 

intención de interactuar con el 

entorno duchos procedimientos 

y recursos dependerán del tema, 

por ejemplo si se habla sobre 

magnetismo (sesión 3) el 

programa dentro de materiales 

propone el uso de imanes y 

objetos que se atraigan con el 

imán y objetos que no, 

facilitando al alumno la 

experimentación y observando 

fácilmente qué objetos sí se 

atraen y cuáles no.  

 

 

Contacto con la naturaleza, Libro de PEP 

en donde se describen los aprendizajes que 

se espera que obtengan los alumnos de la 

página 251  a la  275. En el Anexo 13, se 

puede observar cuáles son los aprendizajes 

Proyector, televisión, 

computadora, libro guía para la 

educadora, el cual contiene 19 

sesiones de trabajo. Libro de 

actividades para colorear. 
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esperados y la forma de dosificación de 

ellos para los 3 grados de preescolar.  

Videos en YouTube8 donde se 

proponen situaciones 

relacionadas con cada una de las 

sesiones del libro guía. 

 

 

 

“Enriquecimiento de experiencias directas 

como la observación, experimentación, 

registro, representación, y obtención de 

información; otras acciones de construcción 

y reflexión se realizan durante y después de 

la exploración directa de los objetos al 

pensar, hablar y dialogar ya que favorecen 

la organización mental de la experiencia”. 

(PEP, 2020).  

Teniendo en cuenta que una metodología se 

refiere a los métodos de investigación que 

se siguen para alcanzar los objetivos que se 

plantean en una investigación, un programa 

educativo, etc. El PEP propone que estos 

métodos sean de experiencia, es decir, que 

mediante las experiencias directas con el 

entorno el alumno sea capaz de desarrollar 

todas las habilidades antes mencionadas, 

Simplemente menciona que las 

experiencias se enriquecen con 

el enfoque de ciencias 

integradas, el cual para la 

enseñanza y el aprendizaje se 

logra integrando contenidos y 

habilidades de ciencia, 

tecnología, y matemáticas 

Toma en cuenta el enfoque de 

ciencias integradas, el cual ya se 

ha descrito anteriormente, pero 

no toma en cuenta las 

competencias transversales que 

se van dando en este proceso de 

interacción con la ciencia como 

lo es la descripción, la expresión 

oral o la educación 

socioemocional.  

 
8 Los videos se pueden encontrar en el canal de YouTube de Sésamo: Pequeñas aventureras, tienen una duración 
aproximada de 6 minutos y cada uno esta diseñado para acompañar una se las sesiones de PPA. 
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para ello también se toman en cuenta las 

competencias en todo el programa del 

Nuevo Modelo Educativo, siendo el 

maestro quien debe guiar a los alumnos y 

realizar actividades que las favorezcan, ya 

que, las competencias son parte de un 

modelo centrado en el desempeño, éstas se 

refieren a “un conjunto de comportamientos 

sociales, afectivos y habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un papel, un desempeño, 

una actividad o una tarea.”.(Chomsky, 

1985).  

Con esto, el PEP pretende que el 

aprendizaje de la ciencia se dé de una 

manera transversal, es decir, conjugando 

aspectos y habilidades de todos los campos 

de formación académica como lenguaje y 

comunicación, Educación socioemocional, 

Pensamiento matemático, Artes, etc, (Ver 

apartado 3.1).  

  

 

 

Ponce (1991), menciona que una “técnica 

son los procedimientos particulares que se 

aplican con el propósito de recolectar 

Uso del método científico 

planteamiento de preguntas, 

realización de predicciones, 
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información, construir datos, confirmar 

hipótesis en un contacto mas directo con 

los objetos estudiados.” Con las técnicas, 

las cuales suelen ser individuales, los 

alumnos pueden llegar a comprender un 

tema especifico.  

Una estrategia se considera como una guía 

de acciones que hay que seguir. En este 

sentido, el PEP no proporciona estrategias 

a realizar para el desarrollo de la ciencia 

con los niños y niñas de preescolar.  

 

comprobación de hipótesis, 

observación, conocimiento 

previo, experimentación. 

Estos elementos se encuentran en 

el PEP en el apartado de 

aprendizajes esperados (Ver 

anexo 13).  

Las estrategias establecidas en 

las 19 sesiones del programa 

proponen actividades 

interesantes y fáciles de 

desarrollar por cada uno de los 

alumnos.  

 

 

Debe ser desarrollado durante todo el ciclo 

escolar, pues los aprendizajes esperados se 

deben lograr en el transcurso de ese tiempo 

para poder continuar con los aprendizajes 

que competen para el nivel de educación 

próximo.  

El PEP pretende que los niños “asistan tres 

horas a la escuela al día de 9:00 am a 12:00 

pm”, (AEFCM. 2020). Cubriendo un total 

de 15 horas a la semana, es decir 60 horas al 

mes. Para poder llegar a cubrir entre 600 y 

800 horas en todo el ciclo escolar.  

Su duración va desde 45 minutos 

hasta 1 hora y media por sesión, 

y las sesiones se dosifican 

dependiendo del criterio del 

maestro, pero al ser sesiones 

cortas incluso puede ser que en 

20 días se terminen todas o en 

más tiempo al realizar una sesión 

por semana o por mes, esto a 

consideración de cada maestro 

que desee aplicarlo 
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Sin embargo, todo este tiempo no es 

utilizado solamente para el desarrollo del 

PEP: ECMNS, ya que las maestras deben 

dosificar ese tiempo en todos los campos 

formativos del PEP. 

 

En todo el ciclo escolar se destinan en 

promedio de 6 a 8 horas para el desarrollo 

del ECMNS9. Es decir que mensualmente 

se destinarían entre 4.5 y 5 horas. 

Haciendo una comparación con 

el PEP, este programa destina 

más horas mensualmente, pues 

cómo se comento antes, el 

desarrollo de cada sesión puede 

variar entre 45 minutos a una 

hora y media para su desarrollo, 

sin embargo, al ser pocas las 

sesiones este programa puede 

concluir en un mes o máximo 

dos.  

 “Muestra curiosidad y asombro. Explora el 

entorno cercano, plantea preguntas, 

registra datos, elabora representaciones 

sencillas y amplia su conocimiento del 

mundo” (PEP, 2020. P.p. 26) 

 

Al término de la educación preescolar, los 

pequeños tienen la edad de 6 años, como 

se ha mencionado antes, (Ver Cap. 2.) Es 

en estas edades en donde los alumnos 

aprenden explorando y jugando, como 

menciona Albert Einstein “La imaginación 

No lo considera.  

En perfil de egreso según: 

Corvalán (2005) “son las 

capacidades, los conocimientos 

y las habilidades que debe haber 

adquirido el alumnado al 

finalizar programa educativo.” 

Es decir, para este programa, al 

término de las veinte sesiones, 

se pretende que los alumnos 

logren un desarrollo del 

 
9 Esto ocurriría si se dividen las 600 horas de todo el ciclo escolar entre los 3 Campos de formación académica 
(Lenguaje y comunicación Pensamiento Matemático y Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social) 
y las 3 áreas de desarrollo personal y social (Artes, Educación Socioemocional y Educación Física). 
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es ilimitada”. (Silva, 2016) y ésta será un 

componente recurrente en estas edades a la 

hora del aprendizaje, pues un niño puede 

imaginar que una piedrita es un insecto 

como una Catarina y con ello describir 

cómo es, de que color es, cuantas patas 

tiene, etc.  

Al hacer esto es notable que se ha 

ampliado su conocimiento sobre el mundo 

que le rodea, que es capaz 

 de responder y plantear preguntas y que 

elabore representaciones sencillas sobre el 

entorno.   

pensamiento critico10 y 

matemático. 

 

 

 

 

En educación preescolar  la evaluación es 

exclusivamente cualitativa, es decir solo se 

observarán y registraran  las habilidades que 

el niño o niña hayan desarrollado y en el 

caso de la SEP esta observación se registra 

en noviembre, marzo y julio, haciendo una 

valoración descriptiva del alumno respecto 

a los aprendizajes trabajados en cada 

periodo, dicho avance esta fundamentado 

en lo que el maestro observa en: (SEP, 

Evalúa cada una de las sesiones 

utilizando un formato (ver anexo 

1), en el cual el maestro debe 

marcar cada casilla usando los 

números del 1 al 5, quedando de 

la siguiente forma:  

1: falta de desarrollo de 

habilidades básicas para realizar 

la actividad. 

 
10 Según Robert Sternberg (1986) es la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que 
está a nuestro alrededor.  
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Instructivo de llenado de reporte de 

evaluación, 2018 - 2021) 

a) El alumno durante la realización de 

las actividades de la jornada escolar 

b) Las interacciones con otros niños y 

adultos Las producciones que 

realiza el alumno 

c) Lo que dice y hace la niña o el niño 

 

Todas estas observaciones se registran e 

incorporan al expediente de cada estudiante 

y dicha información es la que se usa para 

valorar y llenar el reporte de evaluación.  

Los docentes incorporan evidencias 

(producciones o registros) de los alumnos 

en donde se pueda observar la evolución de 

los aprendizajes. Estas evidencias 

generalmente son hojas de trabajo en donde 

se plantea una actividad, por ejemplo, 

conteo, y se le solicita al alumno que cuente 

los objetos que hay y que escriba el número. 

O que con sus colores iguale la cantidad de 

objetos que observa en la hoja, etc. 

 

2: Proceso de desarrollo de 

habilidades nuevas y necesita 

apoyo. 

3: Cuenta con las Habilidades 

para realizar la actividad. 

4: Ha desarrollado habilidades y 

lo realiza de forma 

independiente. 

5: Muestra interés por aprender 

nuevas habilidades y está lista/o 

para el siguiente reto.  

 

Este tipo de evaluación es 

sumativa pues su objetivo es 

evaluar el aprendizaje de los 

niños al final de cada sesión y es 

posible compararla contra un 

punto de referencia, en este caso 

la primera sesión con la última, 

por ejemplo, o la primera sesión 

con la sesión 6 u 8, etc.  
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 De igual forma   la Secretaría de Educación 

Pública estableció 4 niveles de desempeño 

para valorar el nivel de domino de los 

aprendizajes escolares: (SEP, Instructivo de 

llenado de reporte de evaluación, 2018 - 

2021) 

 

Los cuatro niveles de desempeño son: 

 Nivel VI, indica dominio sobresaliente de 

los Aprendizajes esperados. 

Nivel III, indica dominio satisfactorio de los 

Aprendizajes Esperados.  

Nivel II, Indica dominio básico de los 

Aprendizajes Esperados. 

Nivel I, indica dominio insuficiente de los 

Aprendizajes Esperados.  (SEP, Instructivo 

de llenado de reporte de evaluación, 2018 - 

2021). 

 

Con estos niveles de desempeño se hace una 

comparación de lo que los niños saben o 

pueden hacer con referencia a los propósitos 

educativos del PEP y tienen un carácter 

formativo ya que se realiza de forma 

continua a través de todo el ciclo escolar. 
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Tabla 2: Análisis comparativo entre los programas Pequeñas aventureras y de Educación Preescolar 

Con lo revisado hasta ahora en el capítulo 3 se puede tener un panorama general de cómo es la 

enseñanza de la ciencia en educación preescolar en México, y que es posible poder incorporar 

otros programas específicos para desarrollar habilidades científicas en los infantes. En el 

análisis comparativo que se realizó entre ambos es posible ver y comprender que hay aspectos 

en donde el PPA complementa el PEP, como se reviso en la fundamentación ya que el PEP al 

ser obligatorio y tener un carácter abierto (Ver el apartado de fundamentación del cuadro 

anterior), no brinda las herramientas necesarias en el desarrollo de las situaciones detonadoras 

para lograr los aprendizajes que se plantean, y que con la implementación del PPA es posible 

lograr eso al tener ya las situaciones detonadoras desarrolladas y enfocadas a ciertos 

aprendizajes científicos en la educación preescolar. 

Del mismo modo, ambos programas tienen objetivos enfocados en el desarrollo de ciertas 

habilidades científicas y mientras el PEP enfatiza en el uso desarrollo de la curiosidad, el PPA 

estimula habilidades como el pensamiento científico y matemático en los infantes.  
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En cuanto al contenido es imperioso destacar que el PPA solamente cuenta con 19 sesiones para 

el desarrollo de las habilidades científicas mientras que el PEP esta diseñado de tal forma que 

sea el o la docente quien decida el tiempo destinado para el desarrollo de estas habilidades 

dentro del ciclo escolar completo.  

Este análisis comparativo permite poder identificar la manera de complementar ambos 

programas con el fin de desarrollar habilidades científicas en edades tempranas, si bien el 

contenido de ambos, los recursos, materiales, estrategias, etc, varían entre uno y otro como se 

pudo ver en el cuadro comparativo pero que también es posible poder conjuntarlos para lograr 

los objetivos que se plantean con el aprendizaje de la ciencia en preescolar como se podrá ver 

en el capítulo siguiente.  
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CAPÍTULO 4 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA PEQUEÑAS AVENTURERAS 

Hasta ahora se han analizado componentes documentales teóricos, históricos y programas de 

enseñanza de las ciencias. Esta información constituirá la base para la creación de categorías 

que se registrarán en el siguiente trabajo de campo bajo fichas de observación que contribuirán 

a establecer las conclusiones pertinentes del presente trabajo.  

Se torna necesario contextuar primero dicho trabajo de campo:  

4.1 UBICACIÓN Y CONTEXTO 

El Jardín de niños “Alexis” se encuentra ubicado en la colonia Pedregal de Santo Domingo, 

Coyoacán, número 193, con clave C.C.T 09PJN5727K por parte de la SEP. 

 Dicha escuela tiene más de 30 años dando servicios de educación preescolar, su dueña y 

directora Fabiola Alonso Figueroa ha permitido realizar la investigación pertinente para este 

trabajo. Este preescolar cuenta con 3 grupos solamente los cuales son preescolar 1, preescolar 

2 y pre-primaria, la población oscila entre los 35 y 40 alumnos, siendo el grupo de pre- primaria 

el que cuenta con mayor población. 

El programa de pequeñas aventureras se aplicó en el ciclo escolar correspondiente al periodo 

2018 – 2019, específicamente se trabajo tanto con los grupos de preescolar 2 y 3, ya que el otro 

grupo se consideró que los alumnos aún eran demasiado pequeños para la implementación del 

programa y debían desarrollar primero otro tipo de habilidades. 

La infraestructura de la escuela es de un piso, conformada por 3 salones y una dirección., un 

patio para juegos, 2 cuartos de baño, divididos para niños y niñas, y juegos como casitas y 

resbaladillas. 
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La plantilla de personal de trabajo cuenta con una directora, una secretaria, una maestra 

encargada de preescolar 1, una de preescolar 2 y una de preescolar 3, así como una persona 

encargada de la limpieza.  

4.2 PLANEACIÓN DENTRO DE AULAS 

Las actividades se van desarrollando en planeaciones quincenales, en ellas las maestras plantean 

la secuencia de actividades a realizar en la jornada laboral con los alumnos, en un horario de 

8:30 a 2:30 pm, dando un espacio de recreo de 30 minutos y un espacio de 40 minutos para 

actividades como danza, música, psicomotricidad y educación física, para ello los tres grupos 

se organizan en un horario ya que solo hay un patio y así se puede lograr una distribución de 

los tiempos al utilizarlo.  

Dentro de las planeaciones por grupo se van describiendo las actividades que los alumnos 

realizan desde el inicio como el saludo, aprender las letras, números, y otras actividades que 

ayuden al desarrollo de las competencias y habilidades que se plantean en educación preescolar, 

en el Anexo 1 se puede ver la planeación de una semana de trabajo, en ella se incluyen los 

materiales que día a día se utilizarán en las aulas con los alumnos, la planeación que se presenta 

es específica del grupo de preescolar 2 y preescolar 3, con quienes se trabajó el programa de 

pequeñas aventureras. El Programa de pequeñas aventureras se comenzó a aplicar dentro de la 

escuela ya que de acuerdo con la Autonomía curricular del ciclo escolar 2018 – 2019, las 

escuelas debían contar con algún club que atendiera los intereses y necesidades de la población 

escolar, Según la SEP “el club pretende favorecer ambientes de aprendizaje que fomenten la 

sana convivencia y la integración de la comunidad escolar, se pretende generar un sentido de 

pertenencia en las niñas y los niños, de igual forma exhorta a conformar grupos donde los 

docentes interactuaran con los estudiantes de diversos grados con intereses en común”.(SEP. 

2017). Por ello dentro del Jardín de niños Alexis, se planteó que fuera un CLUB DE CIENCIAS 

el que se aplicara con esta autonomía curricular. Se decidió entre la directora y las maestras, 
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que se aplicaría el club de ciencias pues meses anteriores asistí a un curso impartido por la 

UNAM sobre el programa de pequeñas aventureras. Para poder integrar esto a las actividades 

de los alumnos se optó por realizar una planeación aparte en la cual de fueron desarrollando las 

sesiones para trabajar con los alumnos en un horario de 1:30 a 2:10 pm, (ver anexo2).  

 

4. 3 METODOLOGÍA 

La recolección de información se llevó a cabo mediante la observación participativa. La 

población con la que se trabajó fueron 22 niños de preescolar en una edad ente los 4 y los 6 

años con los grupos de preescolar 2 y 3, de los cuales 12 alumnos eran de segundo grado y el 

resto de pre-primaria.  Las sesiones de Pequeñas aventureras están descritas en la guía de la 

educadora, plantean objetivos y la secuencia a realizar, para éste caso lo que se realizó fue que 

una sola sesión se fuera desglosando a lo largo de la semana, es decir el primer día se plantean 

preguntas de indagación de conocimientos previos de acuerdo con la sesión que se esta 

aplicando, el segundo día se presenta el video que propone el programa para el desarrollo de la 

sesión y se hace una comparativa con los alumnos de sus respuestas del día anterior con lo que 

ahora han visto, el tercer día se realiza el experimento planteado, el cuarto día se realiza de 

nuevo el experimento pero variando materiales y el ultimo día se realizaron los registros, 

recordando qué fue lo que sucedió en el tercer y cuarto día.  

Con estas actividades se pretende que los alumnos desarrollen también conocimientos 

transversales como el lenguaje y comunicación y el pensamiento matemático, a demás de ir 

logrando una interacción con la ciencia. 

Como primer instrumento de registro para los alumnos se utilizó una tabla que el programa de 

pequeñas aventureras propone (ver anexo 3). En ella se puede observar que el registro para los 

alumnos es mediante dibujos, es decir que en cada cuadro el niño pueda dibujar qué es lo que 

está observando al ir avanzando con el experimento.  
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El segundo instrumento de registro que se utilizó es para los docentes (ver anexo 4), en él los 

maestros registrarán cómo fue el desarrollo de la sesión y si realmente los estudiantes han 

logrado el objetivo de la sesión.  

Cabe mencionar que la hoja de registro varía de acuerdo con cada sesión, pues esta toma en 

cuenta el tema, objetivo y aprendizajes de cada sesión desarrollada, pero en todos los casos se 

pretende que los alumnos registren mediante dibujos y no escritura por la edad en la que se 

encuentran.  

4.4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Se presentan a continuación tres apartados de tablas. El primero corresponde a las tablas de 

observación de las categorías generadas en el presente estudio (tres en total), su relación con 

las actividades del programa, su evaluación o aprovechamiento y algunas notas. El segundo 

apartado corresponde a las hojas de registro recomendadas en el mismo PPA y El tercer 

apartado es una tabla en relación de las características señaladas por los teóricos del desarrollo 

del capítulo 2, presentes en los niños observados.  

4.4.1 TABLAS DE LAS SESIONES DIVIDIDAS POR CATEGORÍAS; SOBRE 

FÍSICA, BIOLOGÍA Y MATEMÁTICAS.  

Como se mencionó anteriormente, en el apartado de generalidades de PPA, las 19 sesiones 

hablan de temas enfocados ya sea a la física, matemáticas y biología. 

Tabla 1 : Sobre las sesiones enfocadas a la Física 

FÍSICA 

Categoría 

 

Actividad en el PPA 

SESIÓNES: 

1,3,5,7,3,15,16,17,18 y 

19 

Evaluación Fecha y Notas 
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Universalidad 

 

Sesión 1: los estados de 

la materia 

Sesión 3: 

Magnetismo.11 

Sesión 5. Filtración12. 

Sesión 7: Densidad13  

Sesión 13: Mezclas 

Sesión 15: Rampas.14 

Sesión 16: Fuerza. 

Sesión 17: Palancas15 

Sesión 18: Poleas 

Sesión 19: Energía 

Estas sesiones se 

evalúan con las 

tablas que propone 

PPA y con los 

indicadores de 

logro que se han 

mencionado con 

anterioridad (Ver 

tabla 3.3 de este 

trabajo, apartado 

de evaluación). De 

igual forma, el 

docente se apoya 

de la observación 

para hacer 

anotaciones sobre 

lo que los alumnos, 

por la edad, no 

Semana del 19 de 

febrero al 30 de 

Junio de 2018 

Estas son las 

sesiones que se 

realizaron con los 

temas enfocados a 

la física, al inicio 

de la primera 

semana costó 

trabajo que los 

alumnos de los 

grupos de segundo 

y tercero pusieran 

atención pues 

tomaban la 

actividad como 

juego, para las 

 
11 Las propiedades específicas la materia son las características que diferencian un cuerpo de otro y son 
agrupadas en: 

• Propiedades físicas: son aquellas que definen la estructura medible del objeto como, por ejemplo, el 
olor, la textura, el sabor, el estado físico, etc. 

• Propiedades químicas:  son las propiedades que cada sustancia tiene con respecto a otras sustancias con 
la habilidad de crear otras nuevas como, por ejemplo, la combustibilidad, la oxidación, la reactividad, la 
afinidad electrónica, entre otros. 

12 Es una propiedad general de la materia pues es un proceso de separación de partículas sólidas de un líquido 
utilizando un medio poroso. 
13 En física y química, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado 
volumen de una sustancia o un objeto sólido. 
 
14 En la sesión 15 y 16 se ven propiedades como velocidad, fuerza, posición, distancia, movimiento e 
inclinación.  
15 En las sesiones 17, 18 y 19 se ven propiedades como fuerza, resistencia y energía. 
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pueden lograr 

escribir pero que sí 

han comprendido.  

sesiones 4 en 

adelante, los 

alumnos prestaron 

más atención al 

desarrollo y fueron 

realizando con más 

atención las 

actividades. 

 

Al observar los 

dibujos se puede 

discernir que los 

alumnos 

reproducen sus 

primeros intentos 

de representación, 

(ver anexo 9) 

estando en 

concordancia con 

las etapas de 

desarrollo que se 

revisaron en el 

capitulo 2.  

Observación Se observa en las 

sesiones de física 

diversas situaciones 

como los estados de la 

materia, la velocidad, 

el magnetismo, la 

filtración, mezclas, 

poleas y la energía. 

También se evalúa 

su capacidad de 

observar y 

comparar qué es lo 

que están haciendo 

los demás con 

respecto a su 

trabajo.  

Percepción visual El uso de los sentidos 

es importante para 

conocer el entorno, 

como la vista y el tacto 

para saber en este caso 

que estados de la 

materia observamos. 

 

Principios 

matemáticos 

En todas las sesiones de 

física se usan 

principios 

matemáticos, pues 

como se vio con 

Galileo en el capítulo 1, 

Se evalúa con la 

observación que 

hace el maestro en 

el desarrollo de las 

actividades por 
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él insistía que todo 

debía ser demostrado 

por las matemáticas, y 

aunque ciertamente los 

niños y niñas de 

preescolar no 

desarrollan ecuaciones 

en las sesiones, si 

logran comprender 

principios básicos de la 

física.   

parte de los 

alumnos.  

La duda La principal incógnita 

es ¿qué está sucediendo 

y por qué? 

 

Se puede evaluar 

con la tabla que 

propone cada 

actividad, pues en 

ella se puede ver 

una casilla 

específica en la 

formulación de 

hipótesis, pues los 

alumnos 

cuestionan qué es 

lo que creen que 

está sucediendo. 

Método de Descartes En las sesiones 

desarrolladas de física, 

el método cartesiano es 

ampliamente utilizado, 

ya que se siguen las 

reglas de la Evidencia, 

es decir donde los 

alumnos empiezan a 

plantearse ¿qué está 

sucediendo?. 
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Después viene el 

análisis, en donde 

deben ir examinando 

cómo seria posible 

resolver el problema 

planteado.  

También está la 

síntesis ya que es un 

proceso ordenado de 

deducción, en el que 

unas ideas se 

encadenan a otras 

necesariamente, la 

síntesis complementa 

el análisis y permite 

avanzar en la búsqueda 

de nuevas verdades.  

Por último está la 

comprobación, en 

todos los experimentos 

del PPA se realizan 

comprobaciones 

sencillas de lo que se 

ha realizado.  
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Las ideas Durante el desarrollo 

de las sesiones al 

obtener conocimientos 

previos de los alumnos 

se puede observar que 

en ciertos temas tienen 

una idea simple sobre 

lo que está tratando la 

sesión. Conforme van 

avanzando en ellas sus 

explicaciones o ideas 

sobre lo que ven 

comienzan a ser mas 

complejas. 

Se puede evaluar 

con la tabla que 

propone el PPA 

para cada 

actividad, en el 

apartado de 

analizar y 

comparar los 

resultados 

obtenidos.  

Curiosidad Los alumnos muestran 

curiosidad al estar 

preguntando ¿qué 

haremos? Y en el 

desarrollo al estar 

atentos a los que sucede 

con el hielo. 

Pregunta que se 

realizará en la 

actividad. Se 

evalúa al comenzar 

a formular la 

hipótesis.  

Imaginación Usan su imaginación al 

responder a las 

preguntas que se van 

planteando, 

Uso de dibujos o 

representaciones 

gráficas. 
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imaginando qué 

sucederá  

Creatividad Al exponer sus 

resultados mediante 

dibujos. 

Explica lo que 

sucedió 

Planteamiento de 

hipótesis 

¿Qué sucederá ahora? 

(dependiendo del 

experimento a realizar) 

Anticipa lo que 

sucederá una vez 

explicado el 

experimento.  

Ensayo error  Contrasta sus 

resultados con sus 

predicciones. 

Tabla 3: Categorías de las sesiones del programa Pequeñas Aventureras. Sesiones de Física 

En la tabla anterior se abordan las sesiones del PPA enfocadas a la física, en las cuales se toman 

en cuenta categorías importantes, mismas que es posible que no se observen en las dos tablas 

siguientes, esto se debe a que los temas y la forma de abordarlo dentro del mismo PPA va 

tomando aspectos diferentes en cada una.  

En el caso de las sesiones enfocadas a la física resulta importante poder destacar que la manera 

de evaluación después de aplicar cada una de las sesiones se realiza de manera cualitativa 

apoyándose de las evaluaciones que el mismo programa propone (ver tabla 3.3 del apartado de 

evaluación).  

Otra categoría que se toma en cuenta es la observación, pues en las sesiones relacionadas a la 

física, en todas se habrá de observar y prestar atención en ello para poder ir comprendiendo que 

es lo que sucede en el fenómeno presentado, de igual forma el uso de los sentidos será 

importante para poder completar esta observación.  
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En cuanto a los principios matemáticos, al ser sesiones enfocadas a la física,  están presentes 

en todas, así como el método de Descartes para poder ir logrando descubrir qué es lo que sucede 

en el fenómeno.  

Lo mismo sucede con las demás categorías como la creatividad, imaginación, curiosidad, 

planteamiento de hipótesis y ensayo y error, ya que el PPA plantea que es necesario ir 

desarrollando estas habilidades, mismas que se han ido enfatizando a lo largo de este trabajo, 

para ser más precisos en el capítulo 1.  

La siguiente tabla presenta ahora las sesiones que están enfocadas a los temas de biología, 

siendo estos solamente 2 sesiones del PPA, y que al igual que en la tabla anterior se presentan 

diversas categorías en ellas.  

TABLA 1.2 Sobre las sesiones de Biología 

BIOLOGÍA 

Categoría 

 

Actividad en el PPA 

SESIÓNES: 9 y 11 

Evaluación Fecha y Notas 

Universalidad 

 

 

En estas sesiones se 

puede considerar la 

medición en esta 

categoría siempre y 

usando se utilice el 

sistema 

Internacional de 

unidades (SI).16 

Estas sesiones se 

evalúan con las 

tablas que propone 

PPA y con los 

indicadores de logro 

que se han 

mencionado con 

anterioridad (Ver 

tabla 3.3 de este 

Estas dos sesiones 

se aplicaron en las 

semanas del 12 al 

16 de abril (sesión 

9) y del 26 al 30 de 

Abril (Ver anexo 

11).  

 

 
16 El SI (sistema Internacional de Unidades) se fundamenta en siete unidades de base correspondientes a las 
magnitudes de longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de materia, e intensidad luminosa. 
Estas unidades son conocidas como el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, el mol y 
la candela, respectivamente. A partir de estas siete unidades de base se establecen las demás unidades de uso 
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De igual forma la 

fotosíntesis, pues 

mediante estos 

experimentos los 

alumnos pueden 

comprender que 

todas las plantas 

realizan este 

proceso. 

trabajo, apartado de 

evaluación). De 

igual forma, el 

docente se apoya de 

la observación para 

hacer anotaciones 

sobre lo que los 

alumnos, por la 

edad, no pueden 

lograr escribir pero 

que sí han 

comprendido. 

También se evalúa 

su capacidad de 

observar y comparar 

qué es lo que están 

haciendo los demás 

con respecto a su 

trabajo.   

Se evalúa con las 

respuestas que van 

dando los alumnos 

para identificar que 

Al ser sesiones 

intermedias, los 

alumnos están 

participando más en 

cada sesión, 

preguntan más y 

están más 

familiarizados a la 

forma de trabajo.  

 

 

 
práctico, conocidas como unidades derivadas, asociadas a magnitudes tales como velocidad, aceleración, fuerza, 
presión, energía, tensión, resistencia eléctrica, etc. (Centro Nacional de Metrología, CENAM). 
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paso con las 

semillas sin agua y 

que sucedió con las 

que tienen agua.  

 

Observación Estas dos sesiones 

hablan de un mismo 

tema, la 

germinación, aquí la 

observación es muy 

importante porque 

deben observar qué 

sucede, cómo es y 

qué está sucediendo 

en la sesión 9 y dos 

semanas después, 

que se inicia con la 

sesión 11 los 

alumnos observan y 

describen que esta 

sucediendo con sus 

plantas o 

germinados.  

Se evalúa con la 

tabla que propone el 

PPA, de igual forma 

se evalúa con la 

representación que 

hacen los alumnos 

mediante dibujos, 

pues el PPA 

propone una hoja de 

registro en la cual 

pasado el tiempo 

ellos representan lo 

que observan. (Ver 

anexo 14). 

Se requirieron dos 

semanas para 

comenzar a ver 

resultados en los 

germinados. Es 

importante incluir 

que se observaron 

frijoles que no 

germinaron y que se 

profundizo más en 

el tema para 

comprender ¿por 

qué no germinaron? 

Percepción visual El uso de los 

sentidos es 

 En el transcurso de 

las semanas 
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importante para 

conocer el entorno, 

como la vista pues 

estas sesiones se 

basan 

principalmente en la 

observación.  

 

intermedias los 

alumnos estuvieron 

atentos para que no 

les faltara agua a los 

algodones con 

frijoles y también 

para poderlos 

trasplantar a la 

tierra. 

Método de Bacon En estas sesiones el 

método inductivo 

será muy importante 

pues  se parte de la 

observación de las 

plantas que 

crecieron y las que 

no y se formula una 

hipótesis de ¿qué es 

lo que está 

sucediendo? 

Se puede evaluar 

igualmente con la 

coevaluación, al 

juntar las plantas de 

todos preguntar ¿por 

que crees que creció 

más la panta de...? 

¿Qué le habrá 

faltado a esta planta 

para que creciera 

más? 

30 de abril 2018. 

La actividad ayuda 

a que los alumnos 

comprendan cómo 

es el proceso de 

germinación, así 

como los elementos 

que necesita una 

planta para poder 

seguir creciendo.  

Se pudo observar 

también que esta 

actividad puede 

llevar un 

seguimiento 

mensual y fomentar 
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así la 

responsabilidad para 

el cuidado de la 

planta.  

Principios 

Matemáticos 

En estas dos 

sesiones a pesar de 

no hablar 

específicamente de 

matemáticas, se 

puede retomar los 

siguientes 

principios: 

Medición: donde 

pasado un tiempo 

los alumnos podrán 

medir con el uso de 

diversos 

instrumentos cuánto 

ha crecido su planta. 

Conteo: pues se 

puede solicitar a los 

alumnos que 

cuenten la cantidad 

de semillas que 

sembrarán. 

En este apartado se 

puede llevar a cabo 

la coevaluación, al 

finalizar el 

experimento entre 

los alumnos pueden 

mencionar si su 

planta creció 

primero o si creció 

más.  

26 de abril 2018 

Para mejorar la 

actividad se puede 

proponer una 

actividad previa en 

donde se explique el 

uso de la regla para 

medir las plantas y 

hacer un registro de 

ello.  
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Color: con la 

distinción del color 

de las flores que 

produzcan sus 

germinados  

La duda La principal 

incógnita es ¿qué 

esta sucediendo y 

por qué? ¿Qué 

sucede con la planta 

que no crece? ¿Qué 

necesitan las plantas 

para crecer? 

 

Para evaluar se 

puede comparar 

colectivamente 

cuáles fueron sus 

hipótesis iniciales de 

cada uno de los 

alumnos y después 

comparar los 

resultados 

obtenidos.  

16 de abril 2018 

Se realiza la sesión 

9 de Biología, parte 

1. Al final de la 

semana se plantean 

de nuevo las 

preguntas iniciales y 

se observa que sus 

respuestas son más 

acertadas, hace 

referencia a lo que 

fue observando a lo 

largo de las semanas 

que se experimento 

con el germinado.  

 

Método de Descartes 

 

En las sesiones 

desarrolladas de 

Biología, el método 

cartesiano es 

ampliamente 

La evaluación se 

desarrolla de forma 

sumativa, con las 

hojas que propone el 

mismo PPA.  

29 y 30 de abril 

2018 

Se hicieron registros 

con fotografías  

(Ver anexo 11), en 
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utilizado, ya que se 

siguen las reglas de 

la Evidencia, es 

decir donde los 

alumnos empiezan a 

plantearse ¿qué está 

sucediendo? 

Después viene el 

análisis, en donde 

deben ir 

examinando cómo 

seria posible 

resolver el problema 

planteado.  

También esta la 

síntesis ya que es un 

proceso ordenado de 

deducción, en el que 

unas ideas se 

encadenan a otras 

necesariamente, la 

síntesis 

complementa el 

análisis y permite 

avanzar en la 

los cuales se 

observa que al pasar 

las semanas de 

trabajo de estas 

sesiones hubo 

plantas que 

crecieron más que 

las otras y se les 

pregunto a los 

alumnos ¿qué creen 

que fue lo que pasó? 

¿Por qué crecieron 

más unas que otras? 
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búsqueda de nuevas 

verdades.  

Por último está la 

comprobación, en 

todos los 

experimentos del 

PPA se realizan 

comprobaciones 

sencillas de lo que 

se ha realizado.  

 

 

Curiosidad Los alumnos 

muestran curiosidad 

al ver las semillas, el 

agua y la tierra. 

Preguntan si 

sembraremos un 

árbol o que haremos. 

En estas sesiones 

como deben esperar 

dos semanas para 

poder observar que 

sucedió los alumnos 

muestran curiosidad 

por saber qué está 

pasando con sus 

semillas. 

16 de abril 2018 

Al terminar la 

primera semana 

algunos germinados 

empiezan a mostrar 

cambios, se 

comienzan a ver 

raíces que salen y los 

alumnos se muestran 

curiosos observando 

detenidamente cada 

uno de los frascos. 
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Imaginación Usan su imaginación 

al plantearse qué 

sucederá con las 

semillas, al explicar 

si serán grandes o 

pequeños las plantas 

que saldrán.  

Uso de dibujos. 30 abril 2018 

Se les pide a los 

alumnos que dibujen 

lo que observaron a 

lo largo de estas 

semanas, haciendo 

énfasis en que 

recuerden cómo 

iniciamos el 

experimento y lo que 

fueron viendo 

pasados los días.  

Creatividad Al exponer sus 

resultados mediante 

dibujos. 

Explica lo que 

sucedió 

Al dibujar y exponer 

sus dibujos las 

respuestas que van 

dando son creativas, 

un alumno dice 

“creo que mi planta 

crecerá hasta el cielo 

y así la dibujé”.  

Planteamiento de 

hipótesis 

¿cómo crece una 

planta? ¿podremos 

obtener una a partir 

de una semilla? ¿qué 

necesitaremos hacer 

Anticipa lo que 

sucederá una vez 

explicado el 

experimento.  

12 de abril 2018 

En el planteamiento 

de hipótesis costó 

trabajo que en un 

inicio ellos 
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para que comience a 

“salir” una planta? 

¿qué sucederá 

ahora?  

plantearla con la 

información que se 

les proporcionó 

previamente. 

Requirieron una 

guía y se tuvo que 

ordenar ideas para 

lograr plantearla. 

Ensayo error En la primera 

semana se observan 

germinados en los 

cuáles no hay 

cambio alguno, se 

sugiere a los 

alumnos intentar 

hacer uno nuevo, 

con frijoles nuevos 

para observar qué 

sucede. 

Contrasta sus 

resultados con sus 

predicciones. Y 

comenta por que 

cree que hubo 

semillas que no 

germinaron  

30 abril 2018 

Al finalizar la 

primera semana se 

observaron 

germinados que no 

crecieron, al 

cambiarlos por unos 

nuevos se observa 

qué estos empiezan a 

crecer, pero los 

alumnos destacan 

que no crecerán de 

igual forma por qué 

se pusieron en el 

rasco una semana 

después.  
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Tabla 4: Categorías de las sesiones del programa Pequeñas Aventureras. Sesiones de Biología 

Como se observa en la tabla anterior, es muy similar a la primera, la relacionada con la física, 

sin embargo, se aumenta una categoría más, la cual es el método de Bacon, mismo que consiste 

en el método inductivo, pues a demás de partir de la observación se proponen actividades que 

llevarán a los infantes a utilizar el método inductivo para la solución de estas. 

La siguiente tabla es sobre las sesiones enfocadas a las matemáticas, al igual que en las 

anteriores se observan diversas categorías y al mismo tiempo hay categorías que no aparecen 

como en las anteriores.  

Tabla 1.3: Sobre las sesiones de matemáticas 

MATEMÁTICAS 

Categoría Actividad en el PPA 

SESIÓNES: 

2,4,6,8,10,12 y 14 

Evaluación Fecha y Notas 

Universalidad En estas sesiones se 

puede considerar la 

medición en esta 

categoría siempre y 

usando se utilice el 

sistema Internacional 

de unidades (SI).(ver 

pie de página 15) 

De igual forma se 

pueden considerar 

propiedades como 

Sigue indicaciones 

para realizar el 

experimento. 

Elaboración de 

predicciones, 

registro de sus 

predicciones y 

observaciones. 

Análisis de sus 

registros. 

Semanas entre el 19 

de febrero al 30 de 

junio de 2018.  

Las sesiones 2 y 6 

trabajan los mismos 

temas, las formas, 

para ello se debe 

considerar con los 

más pequeños cual es 

la concepción que 

tienen sobre las 
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color, forma, 

distancia y 

magnitudes.  

formas, así como 

cuales son las figuras 

geométricas que ya 

conocen.  

Para la sesión 4 se 

debe considerar que 

los alumnos 

conozcan referencias 

como adelante, atrás, 

arriba, abajo, en 

medio, adentro, etc.  

Para las sesiones 8 y 

10 sobre series y 

patrones es 

importante dar las 

indicaciones 

claramente y 

despacio para que los 

alumnos comprendan 

cómo deben realizar 

la actividad.  

Observación En estas sesiones la 

observación será de 

importancia al 

descubrir series y 

Se evalúa 

observando cómo 

realizan los 

experimentos los 

19 de febrero al 30 

de junio 

En las actividades es 

importante solicitarle 



 84 

patrones, sobras, 

figuras geométricas, 

ubicación de objetos, 

posiciones, 

estimaciones de 

peso.  

alumnos, el trabajo 

colaborativo, la 

elaboración de 

hipótesis, la 

comparación de sus 

experiencias con sus 

compañeros.  

 

a los alumnos que 

observen y 

practiquen 

repetidamente 

(ensayo y error) para 

poder lograr cada 

una de las 

actividades.  

Método de Bacon En estas sesiones el 

método inductivo 

será muy importante 

pues se parte de la 

observación. Por 

ejemplo, las sesiones 

que hablan de series 

y patrones, 

Observación: se 

observan las 

imágenes de pájaro 

que propone el PPA. 

Patrón: se observa 

que va uno rojo, uno 

verde, uno rojo, uno 

verde.  

Se evalúa con la hoja 

de registro, los 

alumnos realizan la 

actividad y el 

maestro evalúa si la 

hicieron 

correctamente.  

 

19 de febrero al 30 

de junio 

Las actividades de 

series y patrones 

resultaron sencillas, 

a demás del material 

que propone el PPA 

se pueden hacer 

variaciones con 

objetos cotidianos 

como semillas, 

zapatos, utensilios de 

cocina, etc.  
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Inducción: Observo 

cual es el pájaro que 

falta en la serie. (Ver 

anexo 15) 

 

Principios 

matemáticos 

Se estudia en estas 

sesiones principios 

matemáticos como 

números, figuras 

geométricas, 

conjuntos, ubicación 

espacial, etc. 

Se evalúa de forma 

sumativa utilizando 

los criterios de 

“Evaluemos nuestro 

aprendizaje” que 

propone el PPA. 

(Ver anexo 16) 

19 de febrero al 30 

de junio 

La propuesta de 

evaluación del PPA 

para las sesiones 8 y 

10 resultan 

adecuadas para este 

tipo de actividades. 

La duda En algunas sesiones 

se trabaja la duda de 

los sentidos, como se 

vio en el capítulo 2 

Descartes (2003) 

menciona que 

“debemos dudar de 

los sentidos que nos 

ponen en contacto 

con el mundo 

natural”, en dichas 

sesiones se les 

La evaluación puede 

ser a través de los 

sentidos, pues los 

alumnos pueden 

evaluar cual objeto 

pesa más al pesarlos 

con las manos, o en 

las sesiones de 

patrones, al evaluar 

con la observación si 

lo que sus demás 

compañeros 

19 de febrero al 30 

de junio 

 

Las sesiones 8 y 10 

son muy buen 

complemento para la 

coevaluación pues se 

puede trabajar con 

los alumnos que 

ellos mismos sean 

quienes observen lo 

que realizaron sus 
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pregunta por 

ejemplo ¿qué objeto 

crees que pesa mas? 

Los alumnos ven una 

pelota grande y una 

bola de billar, ellos 

por el tamaño se 

refieren a lo más 

grande como el 

objeto de mayor 

peso. 

realizaron 

adecuadamente su 

actividad o no.   

compañeros y 

comenten si lo 

realizaron 

adecuadamente o no 

y por qué.  

Método de Descartes El método en estas 

sesiones será de gran 

importancia pues al 

haber establecido 

que debemos dudar 

de lo que perciben 

nuestros sentidos, se 

ponen en práctica las 

4 reglas del método 

para llegar al 

conocimiento. (véase 

cap. 1: René 

Descartes: la duda y 

el método). 

La evaluación se 

realiza mediante las 

rubricas que plantea 

el PPA en estas 

sesiones, siendo esta 

sumativa, sin 

embargo, ésta se 

puede realizar 

también en forma 

colaborativa al 

preguntar a todo el 

grupo qué objeto 

pesa más y al hacer 

19 de febrero al 30 

de junio 

Se requirió con los 

alumnos más 

pequeños reforzar 

las series y patrones 

con diversos 

materiales para que 

el concepto quedara 

claro.  
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Por ejemplo, la 

sesión 14 que habla 

sobre medición, 

específicamente el 

peso, los alumnos 

deben mencionar 

cual de los objetos 

creen que pesa más 

(su hipótesis), de 

acuerdo con lo que 

perciben con la vista, 

luego lo “pesan con 

sus manos” y 

mencionan cual 

creen que pesa mas 

(Experimentación), 

al final lo ponen en 

una balanza para 

corroborar sus 

resultados.  

 

las comprobaciones 

en conjunto.  

Curiosidad Los alumnos 

muestran curiosidad 

al ver las sesiones 

sobre formas, pues en 

En todas las sesiones 

de matemáticas la 

curiosidad es un 

elemento importante 

19 de febrero al 30 de 

junio  

No hay un rubro 

específico para 
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ellas comienzan a 

hacer comparaciones 

de objetos, por 

ejemplo, al ver un 

triángulo dicen “se 

parece a una 

rebanada de pizza”, o 

en la sesión 4 sobre 

ubicación espacial 

deben decir donde se 

encuentra ubicado el 

objeto, haciendo 

énfasis en la 

referencia como 

arriba, abajo, etc. 

porque se les invita a 

experimentar, 

manipular objetos y 

reflexionar ¿qué 

pasaría si...? 

evaluar la 

imaginación, pero el 

PPA provee una hoja 

de registro en la cual 

los alumnos pueden 

dibujar sus 

observaciones.  

Imaginación En todas las sesiones 

el PPA plantea una 

serie de preguntas 

que invitan a los 

alumnos a usar su 

imaginación y 

comentar ¿que 

sucederá si...? Por 

ejemplo en la sesión 

6, llamada formas 2, 

Se evalúa con la 

capacidad que tiene 

cada alumno al 

responder las 

preguntas de las 

sesiones del PPA, 

como se ha 

mencionado antes, 

las hojas de 

evaluación de todo el 

19 febrero al 30 de 

junio 2018 

Una propuesta de 

mejor a en las 

actividades de 

matemáticas es 

estandarizar las hojas 

de evaluación, para 

que al final de la 

realización de todas 
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se les presenta una 

telaraña y los 

alumnos deben 

identificar qué 

figuras geométricas 

encuentran en ella y 

después recrearla con 

materiales diversos 

como plastilina, 

popotes, hojas, hilos, 

etc.   

PPA no es 

estandarizado, pues 

se toma en cuenta 

qué tipo de sesión se 

realiza, sin embargo, 

en las sesiones 

referentes a 

matemáticas el uso 

de la imaginación se 

puede evaluar 

haciendo anotaciones 

por parte del profesor 

para denotar cómo 

están usando su 

imaginación los 

alumnos. 

las actividades sea 

más fácil ver los 

resultados. 

Planteamiento de 

hipótesis 

¿Que sucederá 

ahora? (dependiendo 

del experimento a 

realizar). 

Por ejemplo, en la 

sesión 6 Formas 2, se 

les pregunta 

¿podremos encontrar 

figuras geométricas 

 En casi todas las 

sesiones se evalúa el 

planteamiento de 

hipótesis, con el 

rubro de “construye 

hipótesis sobre lo que 

observa”, sin 

embargo, en muchas 

sesiones de 

19 de febrero al 30 de 

junio 

En las sesiones que 

abordan las 

matemáticas sería 

pertinente 

estandarizar las 

evaluaciones que 

propone PPA para 
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en la naturaleza? 

Algunas de las 

hipótesis de los 

alumnos son: el sol 

tiene forma de 

círculo o el borrador 

del pizarrón tiene 

forma de rectángulo, 

etc.  

matemáticas esto se 

deja de lado en la 

evaluación. Solo en 

la sesión 14 sobre 

mediciones se evalúa 

específicamente que 

los alumnos hagan 

hipótesis.  

lograr percibir de 

mejor forma los 

avances de los 

alumnos.  

Ensayo error En todas las sesiones 

de matemáticas 

existe el ensayo y 

error, por ejemplo, 

en la sesión de 

ubicación espacial 

(Sesión 4), alguien 

podría dar una 

respuesta incorrecta 

sobre la posición de 

un objeto y en 

conjunto se podría 

dar una explicación 

del porqué se 

equivocó.  

Se puede evaluar de 

forma colaborativa, 

pues los conceptos 

de matemáticas a 

este nivel educativo 

resultan sencillos y 

es importante poder 

ver cómo se 

construye el 

conocimiento entre 

todos los alumnos 

con cada una de las 

aportaciones que 

dan.  

19 de febrero al 30 de 

junio. 

En la mayoría de las 

sesiones se observa 

que cuando hay un 

alumno al que se le 

dificulta la actividad 

los demás tratan de 

ayudarle a resolver el 

problema.  

Tabla 5: Categorías de las sesiones del programa Pequeñas Aventureras. Sesiones de Matemáticas 
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En esta tabla se puede observar que las categorías que son aplicables a las sesiones de 

matemáticas 

A continuación, se presenta una tabla en la cual se hace una relación de las características 

señaladas en el capítulo 2 de cada uno de los teóricos enfocados en el desarrollo infantil y con 

lo que se observa en las y los niños del preescolar al momento de aplicar las sesiones del PPA.  

 

4.4.2 RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS POR LOS TEÓRICOS 

DEL DESARROLLO DEL CAPÍTULO 2, PRESENTES EN LOS NIÑOS 

OBSERVADOS. 

En la siguiente tabla se hará referencia a la relación de las características que tienen los niños 

y las niñas de acuerdo a la edad y a lo que se observo en su desarrollo en el transcurso de las 

sesiones del PPA. 

Características señaladas en el capítulo 2 Características presentes en los niños 

observados 4 – 6 años) 

JEAN PIAGET 

Interacción con el entorno: “El 

comportamiento exploratorio se origina en 

la interacción del niño con los objetos 

físicos o con los aspectos físicos de los 

estímulos biológicos o sociales”. (Piaget, 

1986), 

 

Durante las actividades del PPA se pude 

observar que los alumnos son curiosos al 

presentarles la situación de aprendizaje, la 

cual mediante sus sentidos van explorando.  

 

VYGOTSTKY 

“La interacción social es fundamental para 

el desarrollo cognitivo” (Vygotsky 1976). 

 

De acuerdo con la etapa en la que se 

encuentran los niños con los que se han 
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 trabajado las sesiones del PPA, el 

aprendizaje depende de lo externo, de las 

experiencias que de van teniendo, con lo que 

se observó a lo largo de las sesiones del PPA 

conforme fueron avanzando las sesiones, los 

mismos alumnos fueron aprendiendo cómo 

se trabajó, las normas de convivencia y el 

uso de la imaginación.  

En la primera sesión de observó que la 

interacción entre los alumnos fue más para 

socializar que para prestar atención al 

desarrollo del PPA, sin embargo, a partir de 

la cuarta y quinta sesión los alumnos ya 

comenzaban a interactuar entre si para ir 

descubriendo qué sucedería en la sesión del 

PPA. 

 

ALBERT BANDURA 

“El aprendizaje se logra mediante la 

interacción ente el alumno y el entorno 

social” (Bandura, 1974).  

 

 

Durante el desarrollo de las sesiones del 

PPA se observó que los alumnos fueron 

aprendiendo no sólo al observar los videos 

que propone el mismo PPA sino que fueron 

aprendiendo al observar y preguntar a sus 

pares ¿qué está sucediendo en el 

experimento? De igual forma se observó que 

los más pequeños (kínder 2) observaban a 
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primero a los más grandes para saber cómo 

hacerlo y reproducían lo que éstos hacían.  

Aplicando así los principios de Bandura: 

atención, retención, reproducción, y 

motivación.  

ERIK ERIKSON 

“La familia básica constituye el eje del 

desarrollo psicosocial” (Bordignon, 2005). 

 

Durante todo el tiempo de desarrollo de las 

sesiones se pudo observar que todos los 

niños se mostraron seguros de la forma en 

que interactuaban con los demás y en las 

respuestas que daban al preguntarles algo, 

siendo esto un indicador de que dentro de 

sus familias nucleares existía un ambiente 

adecuado para ellos.  

De igual forma se presenciaron 

características del estadio entre la industria o 

laboriosidad pues mostraron un interés 

genuino por saber cómo funcionan los 

experimentos, especialmente de las sesiones 

en donde se requería algún tipo de esfuerzo 

mecánico (véase anexo 10), en el que se 

muestra la sesión 15 de Rampas del PPA, y 

cada alumno fue construyendo su rampa y 

modificándola para saber con cual los carros 

llegaban más lejos.  

Tabla 6: Relación de las características señaladas por los autores del capítulo 2 contrastadas con lo observado al aplicar el 
PPA 
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Con las tablas anteriores se puede observar que la edad preescolar es una muy buena etapa para 

el aprendizaje de la ciencia, pues los niños cuentan con habilidades, inquietudes, interacciones, 

etc. que les ayudan a ir descubriendo el mundo que les rodea, de igual forma es necesario que 

exista un programa que cumpla con ello, como es el caso de PPA. 

Se puede concluir, de acuerdo la tabla anterior, que en la edad preescolar se observan 

características que se relacionan con las concepciones de la ciencia y que el aprendizaje de la 

misma depende de factores como una buen programa enfocado a ello, factores de desarrollo 

infantil y factores del entorno social. 

En el siguiente apartado se revisará la forma de poder evaluar en aprendizaje de la ciencia dentro 

de la aplicación del PPA.  

 

4.4.3 HOJAS DE REGISTRO Y EVALUACIÓN DEL PPA 

A continuación, se muestran dos tablas de evaluación de aprendizaje que propone el programa 

Pequeñas aventureras, se toman la sesión 1 y la sesión 20 para poder hacer un comparativo de 

los resultados obtenidos al inicio de la aplicación del programa y al final de éste.  

Tabla 2: Evaluación del maestro en la primera y ultima sesión del PPA. 

Sesión 1  
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Tabla 7: Evaluación del aprendizaje de la primera sesión del PPA 

17 

Como se puede observar en la tabla anterior, en la primera sesión del PPA no se logró que la 

mayoría de los alumnos obtuvieran un puntaje entre 4 y 5, pues a pesar de que los alumnos 

cuentan con las habilidades necesarias (ver capítulo 2) desarrolladas para este tipo de 

actividades, al ser algo nuevo para ellos se requirió que transcurrieran mas sesiones para que 

ellos se adaptaran a la forma de trabajo.  

La siguiente tabla muestra la evaluación realizada por el maestro en la ultima sesión de 

aplicación del PPA 

Sesión 19. (última del PPA) 

 
17 Para proteger la integridad de los alumnos no se utilizan sus nombres en este trabajo de investigación. 
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Tabla 8Evaluación del aprendizaje de la ultima sesión del PPA 

Como se puede observar en la tabla de evaluación de aprendizaje de la última sesión todos los 

alumnos obtienen un puntaje entre 4 y 5, pues para este momento de desarrollo de las sesiones 

del PPA, a demás de contar con las habilidades motrices y cognitivas para las edades entre 4 y 

6 años, los alumnos fueron comprendiendo cómo se desarrollaban las sesiones, también 

adquirieron confianza, motivación, y desarrollaron más su imaginación para ir logrando los 

aprendizajes esperados de cada sesión.  

Entre la primera sesión y la última transcurrió un tiempo de 20 semanas (cuatro meses y medio) 

aproximadamente. La directora al inicio comentó que “ el programa de pequeñas aventureras 

es una herramienta divertida y diversa para el desarrollo de los aprendizajes”. Los principales 

resultados que se pudieron notar fue en el desarrollo del lenguaje, pues los alumnos comenzaron 

a describir más detalladamente lo que veían o lo que creían que sucedería en cada experimento.  
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4.5 ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

También se realizó una encuesta al final con los padres de familia para saber cuales fueron sus 

expectativas sobre la implementación de un programa de ciencia en e preescolar y las respuestas 

fueron las siguientes: 

De un total de 22 personas encuestadas el 73% no había escuchado antes sobre el programa de 

pequeñas aventureras. 

 

Grafico 1: Resultados de 22 personas que respondieron si habían escuchado anteriormente el PPA 

13.6% considera que no es importante el desarrollo del pensamiento científico, mientras que el 

86.4% considera que el pensamiento científico si es importante en el desarrollo de los niños y 

niñas. 

 

Grafico 2: Personas que creen importante o no el desarrollo del pensamiento científico en educación preescolar. 
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El 73.3% comenta que sí noto algún cambio en sus hijos, ya sea en el lenguaje, en los trazos, o 

en la forma en que comenzaron a cuestionarse por las cosas que les rodean.  

 

 

Grafico 3: Cambios notados por los papás en sus hijos al trabajar con el PPA. 

Dentro de los comentarios de los padres de familia, al término de la aplicación del PPA una 

mamá, que se dedica a la docencia comenta “Me gustó que la escuela aplicara un programa de 

ciencia en los niño, soy maestra de primaria y los niños llegan sin ser críticos, sin curiosidad 

del porque pasan las cosas y este programa hace que los niños desarrollen esas habilidades”.  

Otra mamá comenta “soy maestra de un preescolar y ahí metieron un taller de cocina, ojalá 

hubieran aplicado este programa por que creo que es muy interesante e importante que los 

niños aprendan sobre ciencia”.  

Dichos comentarios concuerdan con los resultados que se fueron notando en la aplicación de 

las sesiones, pues los niños y las niñas fueron desarrollando habilidades diversas con la 

aplicación del PPA.  

En el siguiente apartado se analizará cómo fue la implementación del PPA y cómo es que en el 

trascurso del tiempo se fueron viendo avances.  
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4.6 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del programa Pequeñas Aventureras se realizó cada semana, para cada una 

de las sesiones, después de haber realizado los experimentos a mitad de semana, se les 

proporciono a los alumnos una hoja de registro en la cual deben registrar sus experiencias, en 

la sesión 1 que se trabajó los alumnos proporcionaron los resultados de lo observado, 

(ilustración 23).  

                  

Ilustración 22: Primeros registros de la sesión 1, a la izquierda de una niña de tercero de preescolar y a la derecha de una 
de segundo. 

Los registros presentados son de dos alumnos diferentes, realizados el mismo día, como se 

puede observar en ambos hay un intento de explicar mediante dibujos, utilizando su 

imaginación qué fue lo que presenciaron a lo largo del experimento. En ellos se puede observar 

que las y los alumnos comienzan a intentar registras qué es lo que están realizando, comenzando 

a darle un orden o secuencia a lo que hacen y siguiendo un método para poder entender lo que 

ven en cada sesión.  

De igual forma se registraron los aprendizajes esperados de los alumnos siguiendo la tabla de 

registro que proporciona el programa para los maestros, de los resultados obtenidos en la 

primera sesión.  Como se puede observar en los anexos 5 y 6 el desempeño de cada estudiante 

en la primera sesión del programa de Pequeñas Aventureras oscila entre los 2 y 4 puntos, esto 
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se debe a que los alumnos no habían trabajado con anterioridad este tipo de actividades. 

4.7 RESULTADOS DE LA PRIMERA SESIÓN DE IMPLEMENTACIÓN  

De acuerdo con la rúbrica que presentan las tablas para la evaluación del aprendizaje propuestas 

por el PPA, los resultados son los siguientes:  

Se puede observar que de los 22 alumnos en cada rúbrica de evaluación el 50% logra seguir 

indicaciones para realizar el experimento (color anaranjado), el 32% requiere apoyo para seguir 

indicaciones (Color azul) y el 18% esta en proceso y necesita ayuda. (color gris). 

 

Grafico 4: Sobre el seguimiento de indicaciones en la primera sesión del PPA 

 

En cuanto al trabajo colaborativo los resultados son los siguientes: el 50% de los estudiantes 

siguen indicaciones de forma independiente, el 45% requiere apoyo y el 5% esta en proceso y 

requiere bastante apoyo.  
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Grafico 5: Sobre el trabajo colaborativo en la sesión 1 del PPA 

En la parte de formular hipótesis y anticipar lo que sucederá en el experimento los resultados 

fueron que el 18% esta en proceso y requiere bastante apoyo, el 59% solicita apoyo para 

formular hipótesis o predicciones y el 23% de los estudiantes siguen indicaciones de forma 

independiente 

 

Grafico 6: Sobre la capacidad de formular hipótesis en la sesión 1 del PPA 

 

En la parte de explicación a lo que esta sucediendo en el experimento los resultados fueron muy 

similares al rubro anterior de anticipación a lo que sucederá en el experimento, 18% esta en 

proceso y requiere bastante apoyo, el 59% solicita apoyo para formular hipótesis o predicciones 

y el 23% de los estudiantes siguen indicaciones de forma independiente 
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Grafico 7: Sobre la capacidad de explicación en la sesión 1 del PPA 

 

Por último, en cuanto al contraste de sus predicciones con sus demás compañeros los resultados 

fueron que el 27% sigue indicaciones de forma independiente, en 23% esta en proceso y 

requiere bastante apoyo y el 50% sigue solicitando apoyo.    

 

Grafico 8: Sobre la capacidad de contrastar sus resultados con los de sus compañeros en la sesión 1 del PPA 

 

Las gráficas anteriores muestran que la mayor parte de los estudiantes requieren desarrollar 

habilidades que les ayude a interactuar con la ciencia, como la observación, la atención, la 

predicción y la imaginación. 

Ahora bien, a partir de aquí se tiene un primer panorama de las habilidades con las que cuentan 

los estudiantes al empezar con la aplicación del programa, el cual se fue aplicando a lo largo de 

19 semanas, pues son 19 sesiones y como se ha mencionado con anterioridad una sesión es 

desglosada a lo largo de la semana para lograr mayor entendimiento entre los estudiantes.  
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A continuación, se presentan las gráficas del porcentaje de alumnos que al término de las 19 

sesiones logran desarrollarlas adecuadamente, cabe mencionar que los puntajes que fueron 

obteniendo esta ocasión oscilaron entre 4 y 5, por ello las gráficas sólo muestran uno o dos 

segmentos. 

Se puede observar que de los 22 alumnos en cada rúbrica para evaluar si el alumno sigue las 

indicaciones para realizar el experimento el 77% muestra interés para aprender nuevas 

habilidades y está lista/o para hacerlo sola/o y el 23% desarrollado las habilidades y lo realiza 

de manera independiente 

 

Grafico 9: Evaluación de capacidades adquiridas al termino de todas las sesiones. En el rubro de seguir indicaciones. 

En la parte de formular hipótesis y anticipar lo que sucederá en el experimento los resultados 

fueron que el 82% muestra interés para aprender nuevas habilidades y está lista/o para hacerlo 

sola/o y el 18% desarrollado las habilidades y lo realiza de manera independiente 

 

Grafico 10: Evaluación de capacidades adquiridas al termino de todas las sesiones. En el rubro de Elaborar hipótesis. 
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En la rúbrica de explicación y predicciones sobre lo que esta sucediendo en el experimento los 

resultados fueron que el 91% de los estudiantes identificaron cuál es el mejor lugar para llevar 

a cabo el experimento, cabe mencionar que en esta última sesión debían identificar un lugar 

soleado para hacer un horno solar. Y el  9 % desarrollado las habilidades y lo realiza de manera 

independiente 

 

Grafico 11: Evaluación de capacidades adquiridas al termino de todas las sesiones. En el rubro de Explicar y contrastar 
resultados. 

En cuanto al registro de resultados el 86% muestra interés para aprender nuevas habilidades y 

está lista/o para hacerlo sola/o, es decir que mediante palabras o dibujos logran registrar qué 

fue lo que observaron y lo que sucedió, y el 14% ha desarrollado las habilidades y lo realiza de 

manera independiente.  

 

Grafico 12: Evaluación de capacidades adquiridas al termino de todas las sesiones. En el rubro de registrar resultados. 
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Como se puede observar en las gráficas, en la última sesión del PPA, la mayoría de los alumnos 

llevan a cabo adecuadamente la sesión 19, siendo que logran identificar hipótesis, registrar 

resultados haciendo uso de la observación, compartir sus ideas y resultados con los demás, etc.  

Con esto se puede notar un gran avance en sus habilidades de lenguaje, razonamiento, 

pensamiento ritico, etc.  

CONCLUSIONES 

En este trabajo de investigación se aprendió que la enseñanza de la ciencia es una necesidad 

inherente en nuestra sociedad, pues permite que los individuos puedan opinar, participar y tener 

un pensamiento más critico, una de las grandes características de la ciencia es que permite poder 

experimentar y ver de forma empírica el comportamiento de diversos elementos. 

Es importante que se practique el aprendizaje de la ciencia en esta etapa de la vida de los 

pequeños por que se ayuda a que el infante busque darle sentido y comprensión del mundo que 

le rodea, el desarrollo de las ideas de los niños se construye a partir de la oportunidad de 

experiencias que se les puedan brindar. 

Al hablar de educación preescolar es importante que el docente o guía sepa enfocar el 

conocimiento correctamente en el contexto actual de los alumnos pues desarrolla diversas 

situaciones de la vida real como el interés en la observación de los seres vivos, la descripción 

de lo que observan, etc.  

 

Ahora bien, en ambos programas vistos hay similitudes y diferencias las cuales se mencionarán 

a continuación: 

Diferencias: 

1. Forma de implementación:  El PPA considera 19 sesiones con diferentes actividades a 

realizar y por lo tanto con diferentes habilidades y aprendizajes en cada una de ellas, 

mientras que el PEP sólo considera los aprendizajes esperados en educación preescolar 
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sin proponer actividades concretas para el desarrollo de estas, siendo las maestras y 

maestros quienes desarrollen las mismas. 

2. Tiempo: El tiempo de aplicación de cada programa es distinto, pues como se vio en el 

capítulo 3, en el PEP el desarrollo es durante todo el ciclo escolar, pues los aprendizajes 

esperados se deben lograr en el transcurso de ese tiempo para poder continuar con los 

aprendizajes que competen para el nivel de educación próximo. El PEP pretende que 

los niños “asistan tres horas a la escuela al día de 9:00 am a 12:00 pm”, (AEFCM. 2020). 

Y como se mencionó con anterioridad no todo este tiempo es destinado al desarrollo de 

la ciencia pues hay otros Aspectos que se deben trabajar en preescolar. Mientras que el 

PPA se divide por sesiones, cada sesión Su duración va desde 45 minutos hasta 1 hora 

y media por sesión, y las sesiones se dosifican dependiendo del criterio del maestro, 

pero al ser sesiones cortas incluso puede ser que en 20 días se terminen todas o en más 

tiempo al realizar una sesión por semana o por mes, esto a consideración de cada 

maestro que desee aplicarlo. 

3. Insumos: Mientras que el PPA cuenta con un sitio WEB, videos en Youtube, una guía 

para la educadora, y propone el uso de internet, computadoras y proyectores, el PEP 

plantea que los materiales que se utilicen sean fáciles de obtener y sean cosas de nuestra 

cotidianidad  

4. Evaluación: Ambos programas evalúan los aprendizajes o habilidades que  van 

obteniendo los alumnos, sin embargo, la evaluación que propone el PEP es cualitativa, 

ya que al término del ciclo escolar los alumnos debieron desarrollar los aprendizajes 

esperados para su edad y son los maestros quienes escriben el avance en los reportes de 

evaluación, mientras que el PPA propone una evaluación sumativa, con la cual es más 

fácil poder ver el avance de los alumnos desde la primera hasta la ultima sesión.  
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Similitudes:  
 

1.  El PEP y el PPA tienen en común que ambos se enfocan en desarrollar habilidades que 

les servirán a los niños y las niñas en aspectos de lenguaje, escritura, razonamiento y 

destrezas. 

2. El uso de la imaginación es importante para poder darle un sentido al mundo que les 

rodea. 

3. Promueven el uso de los sentidos para explorar su entorno.  

4. Están enfocados en niños y niñas en edad preescolar. 

5. Se evalúan los aprendizajes.  

6. Hace uso del juego simbólico para poder lograr los aprendizajes. 

 

 
Sin duda ambos programas son importantes para el aprendizaje de la ciencia en educación 

preescolar y con ambos hay un cambio notorio en el desarrollo de las habilidades de los 

alumnos, sin embargo,  es imperativo destacar que con la aplicación del PPA los avances fueron 

muy rápidos pues al paso de las diecinueve  semanas que duró la aplicación del programa dentro 

del preescolar Alexis, del total de la población estudiantil con quienes se trabajó (22  alumnos) 

en la última sesión, como se revisó antes, el 77% sigue indicaciones para realizar actividades 

diversas, el 86% ya sabe hacer un registro de sus resultados, ya sea en forma de dibujo o con 

palabras escritas y el 82% tiene la noción de cómo formular hipótesis. Anteriormente el nivel 

de avance en aprendizaje de la ciencia era muy superficial pues las maestras sólo se fijaban que 

los alumnos realizaran uno que otro experimento en el preescolar y no se le daba la importancia 

que se merecía.  
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Por último, es importante mencionar que ambos programas pueden ser un buen complemento 

juntos para el desarrollo del pensamiento científico en la infancia, sin embargo, en ambos 

debería implementarse una forma distinta de evaluación, si bien con los cuadros de evaluación 

que presenta el PPA es más fácil identificar avances, éstos llegan a ser confusos pues van 

cambiando durante todas las sesiones y con el desarrollo de este trabajo de investigación se 

considera que se podrían homologar para todas las sesiones e incluir en el PEP, tomando en 

cuenta aspectos más relevantes como plantear hipótesis, realizar predicciones, explicar lo que 

observan, y hacer registro de lo que sucedió en el experimento.  

De igual forma, el programa de Pequeñas Aventureras tiene un marcado enfoque de género y 

queda abierta la posibilidad de poder trabajarlo con ese enfoque y que se pudiera implementar 

en el PEP, pues como se mencionó antes, el enfoque de género en la educación no significa que 

los planes estén orientados sólo a las niñas, sino a la sensibilización de los niños ante la 

diferencia entre hombres y mujeres y a la igualdad de derechos pese a esta diferencia. Por 

ejemplo, se podría en primera instancia capacitar a las y los maestros para que puedan enseñar 

ciencia en las escuelas o un trabajo en conjunto entre maestros y científicos, pues los maestros 

tiene bases que los científicos no tienes y viceversa.  

Cabe mencionar que ambos programas analizados contribuyen al impulso de la mujer hacia la 

vocación científica, pues como se ha mencionado anteriormente se trata de que todas las niñas 

y los niños tengan las mismas oportunidades de acercarse a la ciencia, para poder romper las 

barreras de desigualdad en la enseñanza de la ciencia y en las carreras que están enfocadas a 

ellas, como se pudo ver en el anexo 12.  

Con este trabajo de investigación se puede reflexionar que la enseñanza de la ciencia debe 

trascender la simple descripción de fenómenos y experimentos, que provocan que los alumnos 

vean a las ciencias como algo “difícil” pues en cierto punto en niveles educativos como primaria 

o secundaria los alumnos tienden a memorizar gran cantidad de fórmulas y no llegan a 
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reflexionar el porqué de las cosas. Es necesario promover en los alumnos el interés científico y 

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

mismos participen en la construcción de su propio conocimiento 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  

PLANEACIONES DENTRO DEL AULA DE CLASES. 

El siguiente documento es de elaboración propia, es una planeación realizada en el Jardín de 

niños Alexis para poder tener un orden de las actividades que se realizarán en la jornada 

escolar, se toma en cuenta el tiempo y los materiales por cada día planeado. Así como los 

aprendizajes esperados del PEP, de acuerdo con el campo de formación educativa que se este 

trabajando ese día. En esta planeación no se toma en cuenta la formación científica en las y 

los pequeños del preescolar, solo se menciona ver la planeación especifica del Club de 

ciencias. 

 

Saberes previos:  

Cuestionar a los alumnos sobre ¿Saben que son las esculturas? ¿Cómo son? ¿Han visto alguna y 

dónde?   

Actividades Tiempo Materiales 

LUNES  18 DE ENERO 

• Recepción de alumnos 

• Ceremonia Honores a la Bandera 

• Saludo, nos saludaremos con la canción “Sol solecito” y haremos 

el pase de lista. 

• Revisión de tareas, los alumnos sacaran sus tareas, para retomar 

saberes del día anterior 

 

 

 

8:30 A 8:45 

8:45 A 8:55 

 

 

 

 -Hojas 

-Lápiz  

-Colores 

-Cuento 

-Foto 
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INICIO 

ARTES. Aprendizajes esperados:  

Reproduce esculturas y pinturas que haya observado. 

 Cuestionar a los alumnos sobre que son las esculturas y si han 

visto alguna. Para favorecer esta actividad nos apoyaremos del 

material digital llamado “La técnica de la escultura”, de la 

Biblioteca Editorial MD. 

 Para favorecer esta actividad se jugará previamente a las estatuas 

de marfil. 

 Proporcionar hojas y pedir que dibujen una escultura, esto 

servirá para identificar sus saberes previos.  

 Explicar lo que son las esculturas y mencionar alguna 

significativa de su comunidad para que se den una idea.  

RECREO juego en la resbaladilla 

LUNCH 

DESARROLLO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. APRENDIZAJE ESPERADO. 

Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso, 

expresar lo que saben y construir conocimientos 

 Contar el cuento “El escultor de nubes” y comentar sobre este.  

 Salir al patio y observar las nubes como en el cuento, identificar 

 

 

 

 

 

 

9:00 a 

10:30 

 

 

 

 

10:30 a 

10:50 

11:00 a 

11:25 

 

 

 

11:30 a 

12:00 
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figuras en ellas.  

CIERRE 

 Se les proporcionará plastilina para que los alumnos puedan 

modelar alguna figura que recuerden del cuento 

PSICOMOTRICIDAD: en el patio les pondré la canción de buena 

vista social club, para poder realizar motricidad, se les 

proporcionará un gis y haremos círculos en el piso al ritmo de la 

música. 

Educación Física. Aprendizajes esperados:  

Utiliza herramientas, instrumentos y materiales en actividades que 

requieren de control y precisión en sus movimientos. 

 En el cuaderno los alumnos encontrarán lineas inclinadas 

y harán una plana de ellas con su lápiz para mejorar la 

motricidad fina y adentrarnos a la escritura. 

 Los alumnos deberán remarcar la vocal i utilizando 

diversos colores 

CLUB. Ver planeación general 

Despedida: dentro del salón cantaremos las canciones que conocemos 

de Barney como “la marcha de las hormigas” “ manzanas y 

bananas” “ las gotas de lluvia”. Nos alistaremos para salir. 

 

 

 

 

 

12:00 a 

12:30 

 

 

 

 

12:40 a 1:20 

 

 

 

 

1:30 a 2:10 

 

2:10 a 2:20 
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ADECUACIONES CURRICULARES: para los alumnos que lo requieran se trabajarán dos 

canciones distintas para poder desarrollar el lenguaje, las canciones son “la marcha de las hormigas” 

y “las gotas de lluvia” , “manzanas y bananas” “fi-fay-fou”esta actividad se realiza con todos los 

alumnos pero se pone mayor énfasis en los ya mencionados. 

Forma de trabajo: en plenaria e individualmente TIEMPO Materiales 

MARTES 22 DE ENERO 

• Recepción de alumnos 

• Saludo, nos saludaremos con la canción “la rueda” y haremos el 

pase de lista. 

• Revisión de tareas, los alumnos sacaran sus tareas, para retomar 

saberes del día anterior.  

INICIO 

Artes. Aprendizajes esperados:  

Reproduce esculturas y pinturas que haya observado.  

 Mostrar a los alumnos una imagen de la escultura “El pensador” 

y pedir que describan como es.  

 Cuestionar sobre que creen que está pasando, salir al patio y 

durante un tiempo determinado representar esta escultura.  

 Comentar a los alumnos que a lo mejor puede estar pensando en 

la numeración, pedir que mencionen la numeración en orden 

ascendente del 1 al 10, posteriormente deberán plasmarla en una 

 

 

 

8:30 a 8:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 a 10:30 

 

 

 

 

 

   

-Imagen  

-Hojas 

-Lápiz  

-

Bicarbonato 

-sal 

-harina 

-aceite 

-agua  
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hoja.  

DESARROLLO 

 Proponer elaborar una masa para representar esta escultura, 

utilizando harina, sal y aceite. 

RECREO 

LUNCH 

CIERRE 

 Con la masa que elaboraron moldear la escultura de “El 

pensador”, permitir que la moldeen libremente, mostrarla y 

colocar en una mesa sus esculturas.  

MÚSICA: en el patio pondré música de buena vista social club y 

comenzaremos a armar una secuencia rítmica. 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO: usa y nombra los números en 

situaciones variadas 

 en el cuaderno los alumnos encontrarán el número 4 y lo 

deberán remarcar con diversos colores. 

 Les proporcionaré fichas a los alumnos para que puedan 

contar hasta 4 

 en el cuaderno los alumnos encontrarán diversas figuras y 

deberán contar solo hasta 4 y colorear solo cuatro 

CLUB: VER PLANEACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

10:30 a 

10:55 

11:00 a 

11:20 

 

11:30 a 

12:00 

 

 

12:00 a 

12:30 

 

 

 

 

12:40 a 1:20 
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DESPEDIDA: se cantarán canciones de salida como “son las dos”, sol 

solecito” “manzanas y bananas” 

 

1:30 a 2:10 

 

2:10 a 2:20 

ADECUACIONES CURRICULARES: se les pondrá chocolate en las mejillas a los alumnos para que 

ellos se lo quiten con la lengua, se realizará el ejercicio con todos, pero se pondrá énfasis en los 

alumnos que más lo requieran.  

FORMA DE TRABAJO: de manera grupal e individual, según la 

actividad 

Tiempo Materiales 

MIÉRCOLES 23 DE ENERO 

 

 Recepción de alumnos 

 Saludo, nos saludaremos con la canción “con la mano y una 

sonoriza” “también los muñecos” “mariposita” y música de 

activación del disco, y haremos el pase de lista. 

 Revisión de tareas, los alumnos sacaran sus tareas, para retomar 

saberes del día anterior.  

INICIO 

Artes. Aprendizajes esperados:  

Reproduce esculturas y pinturas que haya observado. 

 Mostrar una imagen de la escultura “El Moisés” comentar, que 

 

 

8:30 a 

8:50 

 

 

 

 

 

 

 

  

 -Imagen  

-Hojas 

-Lápiz 

-arcilla 
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se veía muy real y pedir a los alumnos que la describan.  

 Salir al patio y durante un tiempo determinado simular que son 

esta escultura.  

 Proporcionar una hoja con 4 imágenes de esta escultura y 

deberán enumerarlas.  

DESARROLLO 

 Proporcionar arcilla roja. Comentar como es la consistencia de la 

masa y tratar de reproducir la escultura de “El Moisés”, 

mostrarla y colocarla con las esculturas realizadas el día anterior.  

RECREO 

LUNCH 

CIERRE 

 con los alumnos comentaré que lo que estamos haciendo 

son obras de arte y que deben tener un lugar especial para ellas, 

buscaremos un lugar adecuado y lo arreglaremos, para poder 

colocar ahí todas las esculturas que vayamos realizando 

DANZA: seguiremos ensayando con la música de buena vista social 

club para montar los pasos de un baile 

Educación Física. Aprendizajes esperados:  

Utiliza herramientas, instrumentos y materiales en actividades que 

requieren de control y precisión en sus movimientos. 

 

 

 

9:00 a 

10:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30 a 

10:55 

11:00 a 

11:25 
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 Se les proporcionará a los alumnos la tablita de madera con 

pinzas las cuales deberán colocar en toda la orilla/contorno de 

toda la tabla para poder desarrollar fuerza en sus dedos y 

desarrollar la motricidad fina, esta actividad se desarrollará 

individualmente. 

 se les pedirá que al finalizar limpien su lugar de la mesa y 

guarden todo en su lugar. 

 Se les proporcionará su cuaderno con trazos de 

grafomotricidad para que puedan ejercitar la escritura. 

CLUB. VER PLANEACIÓN GENERAL 

DESPEDIDA. 

 Cantaremos canciones de despedida como “son las dos” 

“sol solecito” “la marcha de las hormigas” “manzanas y 

bananas” “sally el camello” 

 nos alistaremos para poder salir 

 

 

11:40 a 

12:00 

 

 

 

12:00 a 

12:30 

 

 

 

 

12:30 a 

1:20 

1:30 a 

2:10 

 

2:10 a 

2:20 
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ADECUACIONES CURRICULARES: para algunos alumnos mar se trabajaran dos canciones 

distintas para poder desarrollar el lenguaje, las canciones son “la marcha de las hormigas” y 

“las gotas de lluvia” , esta actividad se realiza con todos los alumnos pero se pone mayor 

énfasis en los ya mencionados. 

Forma de trabajo: en equipos e individualmente Tiempo Materiales 

JUEVES 24 DE ENERO 

 Recepción de alumnos 

 Saludo, nos saludaremos con la canción “Hola amiguito como 

estas” y haremos el pase de lista. 

 Bailaremos canciones de activación para despertar y mover el 

cuerpo 

Revisión de tareas, los alumnos sacaran sus tareas, para 

retomar saberes del día anterior.  

INICIO 

 Mostrar una imagen de la escultura “Moai” comentar, que fue 

tallada por los habitantes de ese lugar, pedir a los alumnos que la 

describan.  

 Salir al patio y pedir que durante un tiempo determinado la 

imiten, observar su creatividad para hacerlo.   

 Observar que el material con que se construyo es como piedra, 

recolectar piedras y con un plumón deberán enumerarlas.  

 

 

8:30 A 

8:55 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 A 

10:30 

 

  

 -Imagen  

-Hojas 

-Lápiz  

-Batas de 

trabajo 
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 Repartiré trozos de arcilla para modelado 

DESARROLLO 

 Tratar de reproducir la escultura de “Moai” con la masa, 

comentar como es su consistencia, mostrarla y colocarla con 

nuestras esculturas.  

RECREO 

LUNCH 

CIERRE 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO: Aprendizaje Esperado: usa los 

números en situaciones variadas, comenzando desde el 1 hasta 

llegar al 4. 

 les proporcionaré plastilina para que los alumnos puedan 

modelar 4 bolitas sobre sus tablas de madera. 

PSICOMOTRICIDAD:  proporcionaré los zancos a los alumnos para 

que puedan trasladarse un metro de distancia y puedan controlar 

movimientos de su cuerpo. 

Educación Física. Aprendizajes esperados:  

Utiliza herramientas, instrumentos y materiales en actividades que 

requieren de control y precisión en sus movimientos. 

• Les proporcionare a los alumnos una hoja con 4 cuadrados y los 

alumnos deberán colorearlos y después recortarlos para pegarlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30 a 

10:55 

11:00 a 

11:25 

 

 

 

11:30 a 

12:00 
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sobre la hoja de su cuaderno. 

CLUB: VER PLANEACIÓN GENERAL 

DESPEDIDA:  

• Cantaremos canciones de despedida como “son las dos” “sol 

solecito” “ la marcha de las hormigas” “manzanas y bananas” 

“sally el camello” 

• nos alistaremos para poder salir 

 

 

 

 

12:00 a 

12:30 

 

 

 

 

12:30 a 

1:20 

 

 

1:30 a 

2:10 

ADECUACIONES CURRICULARES: para algunos alumnos se trabajaran dos canciones 

distintas para poder desarrollar el lenguaje, las canciones son “la marcha de las 

hormigas” y “las gotas de lluvia” , esta actividad se realiza con todos los alumnos 

pero se pone mayor énfasis en los ya mencionados. 
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ANEXO 2  

PLANEACIONES DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PPA 

El siguiente formato es una elaboración propia y es una planeación de las sesiones del PPA, 

mismas que en el jardín de niños Alexis se llamaron sesiones del club de ciencias, en esta 

planeación del club se contempla el propósito, el objetivo del club, los aprendizajes esperados, 

consideraciones previas, tiempo y materiales.  

Se podrá observar que una sola sesión se va realizando gradualmente durante toda la semana, 

ya que de esta forma se notó que los aprendizajes fueron mejor desarrollados.  

 

Propósito: Fomentar en niños y niñas de 3 a 5 años el desarrollo del pensamiento científico y 

matemático de manera integral y divertida con el fin de contribuir a cerrar las brechas en el 

aprendizaje y participación en las matemáticas y las ciencias que a menudo se presentan entre 

niños y niñas.  

Objetivo: Disminuir las brechas en el aprendizaje y la participación en las matemáticas y las 

ciencias que a menudo se presentan entre niñas y niños, a través de una metodología que 

contribuya a enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje en nivel preescolar con el 

enfoque en Ciencias Integradas (también conocido como STEM por sus siglas en inglés) desde 

una perspectiva de género.  

ÁREA:   Exploración y comprensión del mundo natural y social  

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: MUNDO NATURAL 

APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba 

ideas y supuestos.  
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CONSIDERACIONES PREVIAS: para esta sesión es necesario tener preparado el video de “un 

problema con la limonada, disponible en línea en: sesamo.com/educadores-aventureras-videos/  

así como los materiales necesarios para poder llevar a cabo la actividad. 

ACTIVIDAD TIE

MPO 

LUNES 18 DE FEBRERO 

INICIO: daré la bienvenida a los alumnos y comentaré que iniciamos un nuevo club, 

dando la explicación de que este club nuevo podremos hacer diversos experimentos y 

que lo haremos en compañía de algunos personajes de SÉSAMO, les preguntaré si 

conocen alguno y les presentaré una hoja con tres o cuatro personajes de sésamo y los 

alumnos deberán decir si los conocen y como se llaman, después deberán colorearlos. 

DESARROLLO: les comentaré a los alumnos si han escuchado sobre los estados de la 

materia, ¿saben que estados de la materia hay? ¿saben que pasaría si ponemos un cubo 

de hielo al sol? A partir de ahí se dará la explicación de los 3 estados de la materia. 

Materia: Es cualquier cosa que tiene peso, ocupa un espacio y está formada por 

partículas.  

Partículas: Son granos diminutos por los cuales está formada la materia. Sólido: Es el 

estado de la materia cuando las partículas están muy juntas y no se pueden mover. Se 

caracteriza por un estado de rigidez. 

 Líquido: Es el estado de la materia cuando las partículas se separan y se mueven, pero 

siguen chocando entre sí.  

Gaseoso: Las partículas están totalmente separadas y se mueven con libertad.  

 

 

10 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min 
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 Les pediré a los alumnos que a partir de esa explicación en sus cuadernos puedan 

dibujar en su cuaderno lo que acaban de escuchar. Para poder representar los estados de 

la materia. 

CIERRE: para concluir la actividad les pediré a los alumnos que reflexionemos sobre 

lo que aprendimos hoy y los motivamos a que el día de mañana haremos un experimento 

utilizando lo que aprendimos hoy. 

 

MATERIALES: cuadernos blancos, colores 

 

 

 

 

 

10 

min 

ADECUACIONES CURRICULARES: 

ÁREA:   Exploración y comprensión del mundo natural y social  

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: MUNDO NATURAL 

APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba 

ideas y supuestos.  

ACTIVIDAD TIE

MPO 

MARTES 19 DE FEBRERO 

INICIO: comenzaremos esta sesión preguntando ¿recuerdan que vimos ayer? ¿quien 

recuerda que es la materia? ¿como es el estado sólido? ¿como es el estado líquido? 

¿como es el gaseoso? ¿alguien podría decirme algún material que tenga esos estados?  

DESARROLLO: se realizarán también las siguientes preguntas ¿Han visto hielo? ¿Lo 

han tocado? ¿cómo se siente? ¿Saben de dónde viene? ¿Saben que pasa si lo ponemos 

al sol? Cuando algún adulto calienta agua para hacerse café o té ¿Qué sucede con el 

agua? ¿Qué pasa cuando la metemos agua al congelador? ¿Y si la ponemos al sol? ¿Les 

 

 

10 

min 
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gustaría experimentar para aprender más?   Comenzaremos este experimento llenando 

con agua 4 vasos de plástico transparente, en un vaso meteremos, aparte del agua, un 

juguete pequeño, en otro le pondremos colorante, en otro un caramelo y en el último 

chocolate y comentaremos que los vasos los vamos a meter al congelador y que 

tendremos que esperar hasta mañana para ver qué es lo que sucede. 

CIERRE: para finalizar esta actividad veremos el video de “un problema con la 

limonada” y en plenaria conversaremos ¿que es lo que pueden observar en el? 

MATERIALES: vasos de plástico, agua, chocolates, caramelos, juguete pequeño, 

colorante. Hoja de registro. Televisión, computadora. Video disponible en: 

sesamo.com/educadores-aventureras-videos/  

 

 

20 

min 

 

 

 

 

10 

min 

ADECUACIONES CURRICULARES: 

ÁREA:   Exploración y comprensión del mundo natural y social  

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: MUNDO NATURAL 

APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba 

ideas y supuestos.  

ACTIVIDAD TIE

MPO 

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO 

INICIO: Comenzaremos en plenaria comentando que fue lo que hicimos ayer con los 

vasos ¿que creen que habrá pasado con ellos? ¿si era líquida el agua que estado tomará 

ahora? 

 

 

10 

min 
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DESARROLLO: Veremos de nueva cuenta el video “un problema con la limonada” 

recordaremos los estados de la materia y sacaremos los vasos que pusimos en el 

refrigerador ayer, ¿que sucedió con el agua? ¿qué pasará si ponemos el hielo al sol? En 

plenaria colocaremos los hielos, sin el vaso al sol y los dejaremos ahí por 15 minutos, 

mientras ese tiempo transcurre, los alumnos deberán dibujar la forma en que dejamos 

los vasos. Al pasar los 15 min iremos a verlos y observaremos que está pasando, 

regresaremos al salón y dibujaremos lo que está sucediendo. 

Comentaremos ¿qué pasará si dejamos mas tiempo ese hielo en el sol? ¿ y demos la 

explicación de que el hielo es estado sólido, el agua liquido y el vapor que desprende 

gaseoso. 

CIERRE: para finalizar comentaremos ¿que fue lo que pasó en el experimento? Y en 

una hoja de registro lo iremos registrando entre todos los alumnos del salón. 

MATERIALES: vasos de hielo, preparados un día antes, hoja de registro, computadora, 

televisión. 

 

 

 

 

20 

min 

 

 

 

10 

min 

ADECUACIONES CURRICULARES: 

ÁREA: Exploración y comprensión del mundo natural y social 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: mundo natural 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Cuidado de la salud 

APRENDIZAJE ESPERADO: Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro al jugar 

y realizar actividades en la escuela. 

ÁREA:   Exploración y comprensión del mundo natural y social  

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: MUNDO NATURAL 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba 

ideas y supuestos.  

ACTIVIDAD TIE

MPO 

JUEVES 21 DE FEBRERO 

INICIO: comenzaré dando la bienvenida a los alumnos, y preguntaré ¿qué estados de la 

materia hemos visto? ¿qué pasó ayer al poner el hielo al sol? Haremos equipos y 

realizaremos otro experimento el cual deberán registrar en sus hojas, previamente 

preparadas. 

DESARROLLO*Previo al experimento Haz cubos de hielo. Agrega a la mitad de los 

cubos de hielo algún elemento de plástico, metal o cualquier otro material que no se 

disuelva (un juguete, una figura de foami, etc.) y a la otra mitad agregarles unas gotas 

de colorante vegetal. Experimentemos: Para comenzar organicémonos en equipos y 

repartamos el material, cada equipo deberá tener 4 vasos. Una vez que tengamos el 

material listo vamos a rellenar los vasos de la siguiente manera: al primero le vamos a 

poner uno de los hielos que tienen alguna figura dentro, al segundo le vamos a poner 

uno de los hielos de color, al tercero le vamos a poner un caramelo y al cuarto le vamos 

a poner tres chocolates confitados. Expondremos nuestros vasos al sol durante 45 

minutos, observamos y registramos los que creemos que sucederá y lo que sucede cada 

15 minutos aproximadamente en nuestra bitácora. 

CIERRE: Al terminar el experimento, dialoguemos sobre los resultados: ¿Qué les 

sucedió a los hielos? ¿Qué fue lo que le sucedió al caramelo y a los chocolates? Veremos 

 

 

10 

min 

 

 

 

 

 

 

20 

min 

 

 

 

 

 

 



 136 

el video de nueva cuenta y comentaremos ¿qué similitud tiene lo que hicimos con el 

video? 

MATERIALES: vasos, cubos de hielo de color, agua, dulces, chocolates, computadora, 

televisión. 

10 

min 

ADECUACIONES CURRICULARES: 

ÁREA: Exploración y comprensión del mundo natural y social 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: mundo natural 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Cuidado de la salud 

APRENDIZAJE ESPERADO: Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro al jugar 

y realizar actividades en la escuela. 

ÁREA:   Exploración y comprensión del mundo natural y social  

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: MUNDO NATURAL 

APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba 

ideas y supuestos.  

ACTIVIDAD TIE

MPO 

VIERNES 22 DE FEBRERO 

INICIO: En plenaria comentaremos ¿que es lo que más nos ha gustado del club hasta el 

día de hoy? ¿que ha sido lo más interesante? ¿que estados de la materia recuerdan que 

hay? ¿podrían darme ejemplos de ellos? 

 

DESARROLLO: Por cada equipo: 1 caramelo 3 chocolates confitado 4 cubos de hielo 

4 vasos transparentes *Previo al experimento Haz cubos de hielo. Agrega a la mitad de 

 

10 

MIN 
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los cubos de hielo algún elemento de plástico, metal o cualquier otro material que no se 

disuelva (un juguete, una figura de foami, etc.) y a la otra mitad agregarles unas gotas 

de colorante vegetal. Experimentemos: Para comenzar organicémonos en equipos de 3 

personas y repartamos el material, cada equipo deberá tener 4 vasos. Una vez que 

estemos listos vamos a rellenar los vasos de la siguiente manera: al primero le vamos a 

poner uno de los hielos que tienen alguna figura dentro, al segundo le vamos a poner 

uno de los hielos de color, al tercero le vamos a poner un caramelo y al cuarto le vamos 

a poner tres chocolates confitados. La mitad de los equipos pondrán sus vasos al sol y 

la otra mitad los dejará en un lugar fresco durante 30 minutos. Registramos los que 

creemos que sucederá al cabo de los 30 minutos y los que suceden cada 15 minutos. 

Transcurridos los 30 minutos reflexionaremos sobre lo ocurrido ¿qué diferencias hay 

entre los materiales que están en los vasos que están en el sol y los que no? ¿En qué 

caso los hielos se derriten más rápido? ¿Qué pasó con el caramelo y los chocolates 

confitados? ¿qué pasaría si metemos los vasos al refrigerador? ¿Alguien puede llevar 

los vasos a su casa y meterlos al refrigerador? 

CIERRE: Al terminar el experimento, conversen acerca de los resultados. ¿Qué sucedió 

con los vasos en el refrigerador? ¿Qué sucede cuando la temperatura sube o hace más 

calor? ¿Qué sucede cuando la temperatura baja o hace más frío? ¿Qué son los cambios 

del estado de la materia? ¿Cuáles son los estados de la materia? ¿Qué necesito para que 

la materia cambie de un estado a otro? 

 

 

 

 

 

 

30 

MIN 

 

 

 

 

 

 

10 

MIN 

ADECUACIONES CURRICULARES:  
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ANEXO 3 

 TABLA PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE PPA. 

La siguiente tabla, se tomó de la guía de la educadora del PPA de la página 21, misma que 

corresponde a la sesión 2, llamada Formas 1. Se utilizó para que las niñas y los niños hicieran 

sus registros de lo que iban observando en esta sesión, en ella pudieron hacer hipótesis, 

predicciones, experimentaciones y comprobaciones.  
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ANEXO 4 

HOJA PARA MAESTROS, PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE 

La siguiente hoja de evaluación es tomada de la guía de la educadora de la página 30, 

correspondiente a la sesión 4 llamada Ubicación espacial. Como se ha mencionado con 

anterioridad, cada una de las sesiones que propone el PPA tiene su propia tabla de evaluación 

del aprendizaje.  
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ANEXO 5  

REGISTRO DE RESULTADOS SESION 1. GRUPO DE KINDER 2 

La siguiente hoja de evaluación es tomada de la guía de la educadora de la página 16, que 

corresponde a la sesión 1, esta evaluación se realizó a las y los alumnos de segundo grado, en ella 

se puede ver la evaluación mediante puntajes tomando en cuenta habilidades como el trabajo 

colaborativo, predicción, contrastar resultados y seguir indicaciones, los puntajes son bajos en 

general por ser la primera vez que se trabaja el PPA con esos alumnos. 
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ANEXO 6  

RESULTADOS DE LA SESIÓN 1. GRUPO DE KINDER 3.  

La siguiente hoja de evaluación es tomada de la guía de la educadora de la página 16, que 

corresponde a la sesión 1, esta evaluación se realizó a las y los alumnos de tercer  grado, en ella se 

puede ver la evaluación mediante puntajes tomando en cuenta habilidades como el trabajo 

colaborativo, predicción, contrastar resultados y seguir indicaciones, los puntajes son bajos en 

general por ser la primera vez que se trabaja el PPA con esos alumnos. Si bien los puntajes son un 

poco mas altos en comparación con los alumnos de segundo grado, se debe considerar que en este 

punto no han desarrollado todas las habilidades que se plantean. 

 

 



 142 

ANEXO 7  

EXPERIENCIAS QUE DEBE PROPICIAR UN MAESTRO SEGÚN EL PEP DE LA SEP. 

De acuerdo con lo analizado sobre el PEP, la Secretaría de educación Pública propone que 

para lograr l desarrollo de las habilidades y aprendizajes relacionados con la exploración del 

mundo natural y social las y los alumnos tengan diversas experiencias, mismas que deben ser 

propiciadas por las y los docentes.  

 

Realicen caminatas 

-para identificar qué hay alrededor que forme 

parte del medio natural. Pida a los alumnos 

observar insectos, los gusanos en las plantas 

que hay en el jardín o en la zona aledaña; 

solicíteles observar los animales que haya en 

el camino y describirlos tanto en sus 

características físicas como en sus conductas.  

– Observen en grupo los tipos de plantas que 

hay en la escuela o en la zona aledaña. 

Intercambien ideas sobre cómo es que han 

nacido y crecido. Recojan hojas diferentes 

para observarlas, describirlas y 

representarlas, considerando color, forma, 

textura y olor. Ayude a los estudiantes a 
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clasificarlas conforme criterios que 

establezcan como grupo.  

– Creen y seleccionen ambientes para la 

observación directa de plantas y animales.  

– Desarrolle actividades en las que los niños 

exploren directa y activamente, indagan y 

buscan explicaciones, experimentan a partir 

de preguntas que surgen o de supuestos, 

obtienen información que se organiza, 

registra y comunica a otros.  

– Realicen experimentos sencillos para que 

observen cómo germina y crece una planta 

(de preferencia de uso alimenticio). 

Recolecten y observen las semillas de 

diferentes frutos y comenten las diferencias 

entre ellas. Ayúdelos a identificar las 

características que favorecen el crecimiento y 

el desarrollo de las semillas.  

 

Llevar una mascota al aula. construya con los alumnos una “casita” de 

acuerdo con las condiciones reales del 
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medioambiente en el que viva la mascota. Por 

ejemplo, un pez, un pájaro o un ratón. 

Explique los cuidados y la alimentación de la 

mascota y pídales que observen cómo es, qué 

hace, cómo se mueve, cómo interactúa, de 

qué se puede enfermar, quien los cura cuando 

se enferma o lastima. Se pueden llevar otro 

tipo de mascotas siempre y cuando valore si 

se quedarán en el aula o solo van de visita un 

rato, para no provocar estrés en los animales 

y tener las condiciones adecuadas a sus 

características y necesidades.  

 

 Apoye a los alumnos para consultar 

información en diversos medios y con 

invitados especialistas, acerca de las 

condiciones que requieren las plantas y los 

animales para estar bien, qué hay que hacer 

para cuidarlas y otros aspectos que surjan 

como parte del aprender más de lo que se 

sabe.  
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Identifiquen y comenten las semejanzas y 

diferencias en las necesidades de animales, 

plantas y seres humanos para poder crecer y 

desarrollarse.  

 

 

Siembra de semillas Documentar las fases de los ciclos vitales de 

algunas plantas y las reglas básicas de su 

cuidado conforme las necesidades básicas 

que requieren durante todo el proceso.  

 Expresar lo que saben sobre la siembra, 

identificar los recursos que necesitan y 

puedan organizarse para efectuar las 

actividades. 

Siembren, cuiden todo el proceso de 

desarrollo, observen y registren cambios, 

comparen diversas plantas e identifiquen 

momentos centrales del ciclo vital: 

germinación, crecimiento, floración, 

reproducción.  
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 Usen diagramas para representar 

información, por ejemplo, ordenar 

actividades ya completadas o el proceso que 

siguen las plantas (ciclo de vida). 

 Utilicen el calendario para llevar un control 

sobre el riego, tiempo de germinación y 

desarrollo.  

 

 

 

Adopten un Árbol Para aprender a asumir la responsabilidad de 

su cuidado. 

Como tarea permanente, hacerse 

responsables de la planta, árbol o mascota, lo 

que implica hacer observaciones e 

indagaciones constantes, representaciones de 

cómo son y cómo van cambiando, considerar 

qué les puede pasar si no tienen los cuidados 

necesarios o si se maltratan, en qué son 

semejantes y en qué diferentes las 
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necesidades de los diversos seres vivos, 

incluidos los humanos.  

 

Identifiquen las características del medio 

ambiente. 

Registrar y describir las diversas condiciones 

climáticas que se presentan en actividades al 

aire libre: soleado, fresco, nublado, ventoso, 

lluvioso y las combinaciones que se 

presentan. No se trata de dar la clase sobre el 

clima, sino ir efectuando actividades según se 

van presentando las diversas condiciones 

climáticas.  

Salir del aula y observar y sentir el clima e 

identificar características.  

Comente con el grupo acerca de las 

previsiones que hay que tomar de acuerdo 

con las condiciones climáticas: “¿Qué ropa 

conviene usar?”, “¿Cuándo es importante 

usar bloqueador solar?”, etcétera.  
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ANEXO 8  

MATERIALES PARA DESARROLLAR LAS SESIONES DE PPA 

La siguiente tabla se toma de la guia de la educadora, de las páginas 11, 12 y 13. a demás de 

mostrae una estructura de trabajo con el PPA, muestra los materiales necesarios para poder 

llevar a cabo cada una de ellas, a continuación de muestran las 20 sesiones contempladas con 

el PPA. 
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ANEXO 9 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LO QUE OBSERVAN EN UN EXPERIMENTO 

La siguiente imagen, es una representación gráfica elaborada por un alumno sobre la sesión 

1, estados de la materia,  como se puede observar los dibujos están en concordancia con las 

etapas de desarrollo revisadas en el capítulo 2.  
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ANEXO 10 

SESION 6 DE PPA: RAMPAS.  

Las siguientes fotos son ejemplos de algunas rampas que pudieron crear las y los alumnos del 

preescolar utilizando materiales que tienen a la mano en sus aulas y que ellos creen que les 

son útiles para dicho experimento.  
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ANEXO 11.  

SOSBRE LAS SESIONES 9 Y 11 DE BIOLOGÍA. GERMINADOS.  

En esta actividad sobre biología las y los niños realizaron germinados y fueron observando 

cuales eran las características de sus plantas, así como lo que necesitan para crecer, y de igual 

forma utilizaron principios matemáticos para ir midiendo cuanto crecían sus plantas. 
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ANEXO 12 

GRÁFICA SOBRE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LA UNAM POR GÉNERO. 

En la siguiente gráfica se puede observar que la población estudiantil en carreras enfocadas a 

áreas de ciencias exactas, sobe todo en posgrados existe una desigualdad muy amplia en 

población de hombres y mujeres que estudian. El PPA pretende poder romper estas barreras 

de género con la implementación de actividades científicas con perspectiva de género. 
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ANEXO 13.  

SOBRE LA DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS EN PREESCOLAR 

La siguiente tabla fue tomada del PEP, página 262, en la cual la SEP organiza los aprendizajes 

que se esperan a lo largo de los 3 grados de preescolar en el campo formativo de exploración 

y conocimiento del medio, el cual correspondería al aprendizaje de la ciencia. 
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ANEXO 14 

 HOJAS DE REGISTRO PARA LAS ACTIVIDADES DE BIOLOGÍA  

Las siguientes talas fueron tomadas de la guia de la educadora de las páginas 50 y 59 

respectivamente. La primera fue utilizada para que las y los niños realizaran sus registro de 

la primera parte de observacion de los germinados, esto mediante dibujos o palabras. La 

segunda es la parte dos en donde se registra cómo luce la planta despues de dos semanas.  
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ANEXO 15  

Hoja de registro para desarrollar las series y patrones de la sesión 10.  

La siguiente hoja de registro fue tomada de la guía de la educadora, de la página 54, esta hoja 

sirvió para poder reforzar la sesión de series y patrones. 
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ANEXO 16  

HOJA DE EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE SERIES Y PATRONES. 

Hoja de evaluación de la sesión de series y patrones tomada de la guía de la educadora del 

PPA, página 56. 
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