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INTRODUCCIÓN 

Es maravilloso la gran infinidad de situaciones que brinda la vicia para aprender. 

¿Cuántas de ellas se aprovechan? ¿Cuántas se ven pasar con indiferencia? ¿Cuántas 

se escapan a la posibilidad de acción?, esta reflexión perrnite valorar en todo su 

esplendor lo que es la vida en el más amplio sentido de la palabra, las experiencias 

que ofrece y forman al individuo. 

Si se aprende por instinto, sin planearlo y se alcanza un cierto grado de posibilidades 

de adaptarse a su medio y de acomodar a éste a sus necesidades, ¿Qué no se lograría 

si se tuviera la firme intención de conocer y de aprender de todas las situaciones que 

brinda la vida?. 

Aprender deseando hacerlo y convencido de lo que se busca, implica h1 toma de una 

actitud científica que no se forma en un momento, sino que se constituye mediante el 

ejercicio, el análisis de los problemas, la búsqueda de su solución siguiendo 

supuestos que han de comprobarse y de ser posible reproducir los hechos pm·a 

constatar que el resultado obtenido es el co1Tecto, que la decisión tomada es la más 

adecuada. 

Lo anterior se sintetiza en el uso del método científico como el medio más eficaz de 

constmir el conocimiento; intentando darle la operatividad en el medio escolm· se ha 

elaborado la presente propuesta, misma que ha sido orgm1izada de la siguiente 

manera: 

En el capítulo I, se expone la definición del objeto problema, donde se explica cual es 



la situación problemática detectada en el ámbito educativo, se pnonzan aquellos 

aspectos que requieren atención y análisis, se destaca cuales son las causas y 

consecuencias que trae consigo y se ubica en un contexto social, institucional y 

curricular. 

En el mismo apartado se expone la justificación, el interés por estudiar el problema 

destacando su impo1tancia con relación a la práctíca docente, a la institución escohu-, 

a los procesos ele aprendizaje y desarTollo del niño. Por último se exponen los 

objetivos que se pretende lograr a través de las situaciones de aprendizaje y que guían 

este trabajo. 

En el capítulo II se presenta un análisis de los Phmes y Programas vigentes, se destaca 

que contenidos temáticos han contribuido o han sido tratados en relación al método 

científico, as! como los aportes teórico-metodológicos en que se fundnmenta el 

programa. Este análisis es llevado al te1Teno práctico con la finalidad de establecer su 

rnlación con la realidad de los niños, con la manera en que se presenta el 

conocimiento y con las necesidades que impone el contexto, para detectar hasta que 

grado la educación fonnal responde a las condiciones que circundan la vida del nifio. 

En este mismo se define el concepto de aprendiznje y enseñanza, hablar de ello, 

ímplíca además señalar las características de la práctica docente, ele la manera como 

el maestro vincula la ensefta11za y el aprendizaje para hacer de ello un proceso Íntegra! 

que favorezca el desarTollo cognitivo, fisico y social del alumno. Además incluye un 

panorama global de las condiciones más sobresalientes del contexto escolar y 

extrnescolar, que de una manera u otra influyen en la dinámicn y problemíitica que se 



vive en el aula. 

Con miras a buscar la mejor solución al problema y fonnular estrategias acordes a los 

objetivos de este trabajo, se busca un sustento teórico-metodológico en que se 

ftmdamentan las prácticas que se plantean realizar, mismas que logran inscribirse 

dentro del Materialismo Dialéctico, la Reproducción y la Resistencia, la Pedagogía 

Operatoria, la Psicogenética y la Didáctica Crítica. Se ofrece una explicación de los 

aspectos más sobresalientes de cada una de las teorías y del porque se han adoptado 

como sustento de las prácticas educativas que se proponen. 

Como cierre a este capítulo se elaboran una serie ele estrategias que organizadas 

lógicamente, intentan ciar cumplimiento a los objetivos de este trab,tjo. 

En el capitulo III, se evalúan las situaciones de aprendizaje y la ejecución de las 

mismas, enfantizando sus alcances, limitaciones, posibilidades de difusión y su 

congruencia con la fundamentación teórica. 

Por último se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo de la elaboración y 

ejecución de la propuesta, se incluye biblíografia que sirvió de. apoyo en su 

elaboración y una serie de anexos que esquematizan o ejemplifican aspectos 

relacionados con las estrategias. 



1.- DEFINICIÓN DE UN OH.JETO DE ESTUDIO 

A. Planteamiento del problema 

Los conocimientos más sólidos que adquiere cualquier indivich.w emanan del contact~1 

directo que tiene con el objeto ele conocimiento, la experiencia brinda un cúmulo de 

aprendizajes firmes y duraderos por estar apoyados precisamente en la relación que 

establece con su ainbiente, los intentos que hace para resolver sus problemas y las 

faltas o errores que comete, lo llevan a aplicar algunos pasos del método científico sin 

proponérselo, sin planem·lo, las personas observan, experimentan y comprneban 

constantemente. Ello no es prioritario de cierto grupo o contexto, en lodos los 

aspectos de la vida: afectivo, fisico y social, la experimentación es un proceso 

presente desde los primeros at1os de vida, por medio de ella se aprende, se toman 

decisiones, se prepm·a y recon-e el camino que cada persona considera idóneo para 

incorporarse a la sociedad. 

Esta relación que se establece entre el individuo y su contexto le pennite comprobm· 

las hipótesis o posibles explicaciones que da a fenómenos, esos procesos innatos le 

permiten elaborar conclusiones significativas por haber surgido de una necesidad y en 

base a su experiencia. 

Lmnentablemente el medio fmnilim· y su grupo de arrngos lo colocan frente a 

situaciones en que se deja poco espacio para reflexionar y resolver problemas ele 

manera cieutlfica, las presiones de que es objeto lo obligan a actuar por 

condicionamiento o por ensayo y error, los estímulos que recibe del medio exterior lo 
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hacen actuar en fonna mecánica, irreflexiva y condicionada por las consecuencias de 

sus actos, ya sean premios, castigos, muestras de aceptación o de desagrado, que lo 

llevan a enfocar su atención sólo en la respuesta, sin preguntarse el porqué o el cómo 

transfonnar estas situaciones y actitudes. 

Durante su desarrollo el niíío se interesa por conocer las causas de hechos o 

fenómenos que llaman su atención, en la mayoría de los casos sus cuestionamientos 

son contestados con evasivas o respuestas tajantes que coartan su intención por seguir 

indagando, ello es porque a menudo los adultos llenos de ocupaciones y 

preocupaciones los tachan de inoportunos. El que los pach-es trabajen fuera del hogar 

deja poco margen de tiempo para la convivencia, la atención afectiva y menos aún 

para favorecer su desrurollo cognitivo. De tal fomm que los fenómenos fisicos y 

sociales que rodean al nifio y lliunan su atención, son presentados como hechos 

dacios, "existen porque sí", "porque así son" y porque "deben sel''. Antes estos 

argumentos para el nifio ya no hay nada más qué investigar, qué conocer o cmnbiar. 

El nitío busca explicaciones que de acuerdo a su lógica lo satisfagan, lo hace en sus 

juegos, en sus necesidades, en la observación de programas televisivos; le gusta 

construir y experimentar, es curioso por naturaleza, imaginativo y creador. Estas 

actitudes que manifiesta de numera espontánea a menudo son desvalorizadas por el 

adulto, aún en la escuela no se tomiu1 como base para propicim· un acercrunicnto con 

el objeto de conocimiento. 

Si es un proceso que aoompafia al niíío desdo los primero afios de vida, ¿porqué en la 

escuela primaria no se practica como medio idóneo para constrnir el conocimiento o 
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pm·a comprobar la información que proporciona el docente o el libro de texto?. 

Si no se practica, no es porque esté exduida. del programa educativo de nivel 

primaria, al contrario desde el primer ciclo los ejes temáticos ele medio ambiente y 

salud pretenden que el educando adquiera nociones y hábitos que formen una base 

firme para que 0onstruya su 001100imiento y logre una apliüación ulterior del 

aprendizaje, se proponen actividades para que el alumno identifique, compare y 

establezca relaciones entre los fenómenos naturales y los seres vivos. 

En el segundo y tercer c:íclo las actividades de ese tipo cnnl inúm1 de manera implícita. 

se incorpora el método científico en los contenidos temáticos y es en el se;clo grado. 

en la primera unidad donde explícitmnenl.e se sefíala el método científico corno l,bjeto 

ele conocimiento. 

A pesar de estaJ presente ett todo el programa de educación primaria, genernlmenle la 

aplicación del método científico pasa a un segundo térrnino, el ahoITo del tiempo 

impide observar y experimentar con el objeto de conocimiento, comprobar la 

veracidad de los hechos o simplemente convencer ele una rnm1era objetiva al alumno 

sobre lo que se está planteando. 

Exi~:hm ox¡rnrimonl:mi trndiüionales quo sefiala el libro de l.exl.o, ,m olios st1 sugieren 

materiales y procedimientos, incluso se dan los resultados, lo cual influye en su rw 

realización. 

R1m1 vez se incorporan experimentos de la iniciativa de maestros y alumnos. por lo 

que la experimentación es poco efectiva. 

La concepción que tiene el docente acerca dd m0lodu ~icn!.ílko, i11íluye c11 su 
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aplicación, ya que considera que se deben llevar a efecto los pasos del método en su 

tolalidad y en un orden delenninado; esla concepción es eITÓnea ya que en ello 

influyen los antecedentes sobre el objeto de. conocimiento, los alcances, limifaciL•nos 

y recursos, para adaptar el método a determinada situación. Debe enknclerso corno 1111 

proceso sin una estructura rígida. 

El enfoque formativo de las Ciencias Naturales ha de apuntar a promover el 

desarrollo de actitudes que permitan al alumno, a partir de sus experi¡mcias, elnborar 

explicaciones cada vez más precisas acerca de los fenómenos naturales que ocurren 

en su entorno; a través de la exposición y tliscusil111e~ se puede favorecer el 

cuestionamienlo y la duda, invitándolo a reflexionar sobre el mtmdo y a concebir la 

ciencia como un cuerpo de conocimientos en transformación constante. 

Ello no se logra si el método científico no se aplica, si no se promueve su u:so, s1 no 

se induce al alumno a ser un investigador activo. 

En los alumnos de quinto afio se ha detectado una rnlativa pasividad sobre la 

iniciativa personal ele los alumnos a experimentar, investigar, ampliar la información 

que se adquiere en la escuela, se dan situaciones en las que incluso el alumno pone en 

duda los aprendizajes que ha adquirido a través dil su experiencia; al cuestionarlo 

sobre la veracidad de sus aportaciones en clase, generalmente asume una actitud de 

inseguridad, productos ele la pasividad y de la desvalorización de las explicaciones 

que da a cieitos fenómenos naturales, de hecho sus explicaciones tienen su razón de 

ser y un si,g)lificado especial dado a partir de la experiencia personal. 

No se han valorado las habilidades y destrezas que los niífos pueden desnrrnllar crn11.1 
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do un fenómeno o una actividad despiertan su curiosidad, cuando se les permite que 

en el aula expresen sus reflexiones en torno a lo que observan y a sus dudas. Esta 

situación que a menudo se presenta en un salón de clases como hay tm1chisimos en 

este país, permite en cietia manera, generalizarla a la práctica docente, d1mde la 

información que tienen los nifios, sus saberes y sobre todo sus procesus de 

constnwción del conocimiento son ignorados o se consideran en la fonna limitada. El 

conocimiento construido por medio del método científico es una verdad objetiva con 

carácter de confiabilidad y validez más generalizada que los saberes personales. Esto 

no solo para. quien lo adquiere o construye, sino también a quien se le transmite o 

comunica. Ello es porque el conocimiento cuenta con elementos que Jo sustentan, 

algunos adquiridos con anterioridad (experiencias previas) y otros que se co11fotmm1 

durante el mismo proceso de constn1cción, al observar, al establecer rel.aciones entre 

los obj1~tos, al ernmciar proposi0iones que deberán ser justificadas objetivmnente y 

que llevm1 a la adquisición de elementos que cornprn,1ben que el conocimienlo es una 

verdad objetiva. 

Desde este punto de vista buscar la verdad, es aprender de sus experiencias y usarlas 

como guía parn un conocirnienlo pers,,nal, y éste para conformar un saber 

generalizado, característica esencial del conocimiento científico. •. 

Para litigar a él es neces:u-io contar con la ensefíanza adecuada, tener 01 nivel 

intelectual necesario para aprender y decisión de buscar la objetividad, empleando 

procedimientos confiobles y suprimiendo hasta donde sea posible lus motivos 

(deseos, inclinaciones, temores, etc.) personales que impiden alcanzarla. 
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La pregunta obligada en el prnsenle trabajo lJS: ¿de qué manera rnsvatar la i111porlm1via 

dul Método Científico como el medio más eficaz para constn1ir el 0onodmiento y 

para crear una actitud investigadora que permita al alumno confiar en los ya 

obtenidos? 

En un primer momento la presente propuesta está enfocada al trab¡üo que se realiza en 

el grupo de Sto. aíío "A" d1J la escuela primtu-ia urbana federal "Lic. Gustavo Díaz 

Ordaz", misma que se ubica en la colonia Alta.vista de Hgo. del PmTal, Chih., ya que 

en dicho grupo se ha puesto ele manifiesto la proble1mítica expuesta: pero dad\, que el 

uso del método científico no es prioritario ni de este grupo, ni de este _grado, ni del 

ámbito est:olar, no se descarta la posibilidad de que pueda ser útil y factible de 

aplicm·se en otras situaciones; no debe tomm-se como un modelo que plantee fórmulas 

escritas que deban ser aplicadas a la rica y compleja diversidad que representa cada 

escuela y cada. salón ele clases, ello os precisamente lo que se ha. venido haciuu¡fo, 

impidiendo al docente analizar y reflexionar sobre su trabajo, limitando la 

experimentación de nuevas tistrategias que mejoren la en~eííanza y que despierten en 

el y en sus ah.1m11os el entusiasmo por una educación científica más ligada a la vida y 

a la cultura del contexto. Se requiere de la actitud alerta y diniuníca del educador que 

haga fructífera la actividad orientada en la aplicación del método científico que es la 

directriz en la transformación del conocimiento. 

lo'1il11 l111h11j11 Kll 1i111d111111111l11 l'll IIIH 1<liHllit•lll11 lülllilH{ l'll In ¡11iil'111i'1gi1'n, 1•11 111 l1•111i11 

psicogenética. de Joan Piaget, que muestra cómo los niííos construyen sus prnpHrn 

explicaciones del mumfo que les rodea, que no son un papel en blanco cuando lle¡,an 
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a la escuela, que tienen mucho que decir y prediear acerca de los fonómcnos que se 

estudian. 

En los pedagógico, en la pedagogía operatoria porque intenta umr la e1qJeriencia 

práctica y las reflexiones teóricas y enfatiza que lo imporlnnle no es sólo In mreva 

adquisición sino el haber descubierto cómo llegar a ella; el carúcter operacional es 

producto de la combinatoria de las condiciones externas e internas del sujeto. En lo 

filosófico, en el materialismo dialéctico, ya que concibe al hombre como ser activo, 

dotado de conciencia y voluntad para reflejar al mundo al influir sobre éL al actuar o 

manejm· las cosas. En lo social, en las teorías de la reproducción y la resisteneia, ya 

que éstas permiten eKplicar la relación entre sociedad y educación, donde la segunda. 

entra en contraposición con la primera para propiciar la transfonnación. 

D. Justificación 

En la. vida diaria las personas se enfrentan a diversos problemas y fenómenos; para 

resolverlos y explicarlos se hace uso de los conocimientos que se han elaborado a 

pmtir de la eKperiencía cotidiana. y de aquellos que se adquieren en la escuela y qtrn 

en cottjunto forman una visión de la realidad. 

Así, se aprend!l una fonna de relacionarse con el mundo y de explicarse lo que en él 

sucede. Por ello se ha.ce necesario emiquecer la. experiencia de los alumn,1s y 

fortalecer la búsqueda. ele explicaciones pmiienelo ele la. observación de fenómeno_s de 

interés y cercanos a su experiencia cotidiana. 

El método científico proporciona esa actitud investigadora., lamentablcmenle la pnícti-
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ca docente lo excluye en la enseííauza de las Cieneias Naturales, esta mutilación hace 

que dicha ensefíanza se enfoque en la simple transmisión de conocimientos o 

conceptos que por no relacionarse con experiencias personales y sociales del niffo 

podrían provocar visiones fragmentadas o distorsionadas de la realidad. 

La 1necanización en la ensefíanza sólo lleva al alnnmo a un fin previsto de antemano y 

en un tiempo preestablecido, sin despertar o aprovechar su interés p~x conocer, 

observar, indagar y resolver problemas que ellos mismos so planteen. 

Realizar una investigación por grande o pequefia que sea, requiere de la aplicación del 

método científico o de algunos de sus pasos, en el grupo de Sto. aíío "/\:' se hace 

notoria la dificultad para resolver problemas, no sólo de índole académico, sino 

también de tipo social. En el aula surgen a menudo situaciones problemúticas que 

requieren ser solucionadas y el alumno muestra una dependencia e inseguridad para 

resolverlas. 

Es necesario entonces que el maestro propicie y oriente a los alumnos pimt que se 

involucren en el trabajo y favorecer la intervención del grnpo en las actividades que 

se realicen, tomando en cuenta las opiniones de los niííos con el fin de confrontarlos y 

propiciar la discusión sobre le tema, que genera la realizaciói1 de investigaciones parn 

obtener una conclusión que se apoye en situaciones reales y por lo tanto factibles de 

ser comprobadas. 

"La pmticipación activa del maestro lo debe situar como observador, planeador, para 

que observe la manipulación de los objetos y la olaboració11 de ex.p!icaciu11es pt_)r 

parle de los niííos; así descubrirá y compreudcrá los mecanismos como la ct1n~lruc-
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ción de hipótesis y comprobación de los mismos, es decir, del planteamiento y 

resolución de problemas" .1 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se requiere la fommlación de una 

propuesta pedagógica que incorpore la aplicación del método científico en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, ya que ello favorecerá la iniciativa personal por 

aprender, al propiciar la patticipación activa del alumno en el hecho educativo. 

Su importancia rebasa los límites de las Ciencias Naturales ya que es el instmmento 

de aprendizaje utilizando en todas las áreas del conocimiento y en todos los ámbitos 

de la vida humana. El hábito de utilizarlo en la ecuela primaria, favorecerá a coito 

plazo la integración del hombre a su realidad social para que la tansfonne en su 

beneficio. 

En el trabajo escolar representa un aspecto de singular importancia relacionado 

íntimamente con la evaluación, ya que la aplicación del método científico confonna 

todo un proceso al cual se debe dirigir la evaluación, no sólo para asignar una nota 

numérica, sino para orientar el trabajo escolar y sondear cuáles son los conocimientos 

que el niño posee respecto a los contenidos programáticos, observar la manera como 

evolucionan esas ideas iniciales y la comprensión de los fenómenos, por último 

identificar los logros alcanzados. Así la evaluación podría ser considerada como una 

retroalimentación que al niño le pennita afirmar sus conocimientos y al maestro 

reconsiderar las estrategias utilizadas para mejorarlas, adaptarlas y transferirlas, según 

los resultados de su aplicación. 

1. • SEP Cultura y Aprendizaje. Pag 3 6 

12 



C, Objetivos 

- Rescatar la importancia de la aplicación del método cientlfico en la construcción del 

conocimiento de la Ciencias Nautrales y su posterior aplicacíon a otras áreas o 

asignaturas. 

- Mediante la realización de actividades, llegar a conceptualizar algunas etapas o 

procesos inherentes al método científico ya que generalmente el alumno tiene un 

concepto muy restringido de lo que es observar, experimentar, elaborar hipótesis, 

comprobarlas, etc., simplemente la observación queda reducida al ver la finalidad de 

este objetivo es entonces, que el alumno comprenda y se familiaríse con el significado 

de los procesos y los aplique en toda su magnitud a situaciones cotidianas. 

• Favorecer al desarrollo de una actitud científica. 
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II. ALTERNATIVA PEDAGÓGICA 

A. Relación entl'e la l'ealidad de los niños y los planes y p1·ogl'amas vigentes. 

El programa actual de la educación primaria es producto de una refo1mulación de 

contenidos y materiales educativos que se realizó en el afio de 1992. Este programa 

emergente considera cinco puntos básicos por atender: 

- Encauzar la educación cívica hacia la conciencia de los derechos y los más altos 

valores del mundo . 

. Cultivar la capacidad de plantear y resolver problemas, así como la de realizar 

mediciones y cálculos. 

- Fortalecer el dominio de la lectura, la escritura y la expresión oral. 

. Ordenar los contenidos básicos de la fommción científica en tomo al cuidado del 

medio ambiente y el de la salud. 

En este último aspecto se erurnu·ca la problemática que trata la siguiente propuesta. 

Cabe mencionar que el programa en el área de Ciencias Naturales ofrece una 

fundamentación teórica propia de las escuela moderna, transformadora y 

oonslmotivisla, responde prinoipttlmente a un enfoque formativo que apunta a 

promover el desarrollo de actitudes que permitan al alumno, a prutir de su experiencia 

elaborar explicaciones más precisas acerca de los fenómenos naturales que ocurren en 

su entorno inmediato y que comprenda las repercusiones de éstos en su vida personal 

y comunitaria. Estos fundamentos son modificados en el tetTeno práctico influenciado 

por aspectos institucionales, administrativos y sociales y por la fonnación del 
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docente. Concretamente la clase de Ciencias Naturales no es un espacio para que los 

niíios expongan y discutan sus explicaciones, las oportunidades de que esto suceda 

son pocas, generalmente el conocimiento es presentado de una forma acabada, tanto 

las acciones docentes como en los libros de texto; los cuestionamientos son 

acompafíados de respuestas o ele imágenes que sugieren la solución del problema, la 

eluda, entonces, no es alimentada desfavoreciendo la fo1mulación de hipótesis, su 

confrontación y en consecuencia la obtención de un conocimiento elaborado por 

iniciativa propia. Las prácticas tradicionales están enfocadas a la simple transmisión 

de conocimientos o conceptos que poco se relacionan con las experiencias personales 

y sociales del nifío, provocando en ocasiones visiones fragmentadas y distorsionadas 

de la realidad. A fin de em·iquecer la experiencia de los alumnos y fortalecer la 

búsqueda de explicaciones, la enseñanza de las Ciencias Naturales en 5° y 6° grado 

enfatiza la organización de actividades que impliquen necesarimnente la observación 

de los fenómenos cercanos a su experiencia. Lamentablemente esos fenómenos que 

suceden todos los días han sido considerados evidentes por su misma ocmTencia, no 

se les presta atención ni se cuestiona por qué ocmTen. En base a lo anterior se hace 

necesario precisar que el uso de la observación y la experimentación como 

procedimientos básicos del método científico pueden estar sujetos a un aspecto del 

contenido programático, no por ello se desmerece la formulación del hipótesis ya que 

explican de manera teórica y supuestamente la posible relación causa-efecto entre los 

diforenlos aspectos que entraña el problema, además ele que sirve de guía para 

planear la investigación. A este respecto se propone que la enseifanza cki las Ciencias 
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Naturales sea gradual, que parla de las nocwnes que tieneu los 11iiíos a0erca del 

proceso de investigaúión, del mélodo científico y de los fenómenos, a fin de avanzar 

en la elaboración de una explicación o aproximación que les permita cornprrnder su 

realidad. 

Atendiendo a ello el programa se ha organizado en tres úiclos, cada uno presenta w1 

grado de dificultad diferente en el tratamienlo de los problemas. A cada cidl, 

corresponden dos grados de primaría: primero y segundo, tercero y enarto, quinto y 

sexto; en el tercer ciclo se ubica preúisamenle el grupo que motivó el desarrn!lo ck~ 

este trabajo. Esla organización ha intentado evitar las rupturas anuales, relacionando 

los temas dcntrn de un mismo ciclo. Cabe mencil>nar que tales ruplurns persisten, aún 

en un mismo grnpo los conte-nidos a menudo son tratack,s de manern completamente 

aislada y sin considerar los antecedentes del niíio. 

Las Ciencias Naturnles constituyen un área de estudio que se ha organizado en cinco 

ejes temáticos, que se clesanollan simulllÍneamente a lo largo de los seis grados de la 

educación primm·ia. Estos ejes son: 

- Los seres vivos 

- El cuerpo luurnmo y la salud 

- El ambiente y su protección 

- Mate.ria, energía y cambio 

• Ciencia, tecnología y sociedad. 

Los ejes se presentan como límms de trabajo que se deben 0ombinar de tal fonrrn que 

las actividades inlep,ren conlcnidos de más de un e_je, a,:í, por ejernplo en :i0 wncli, la 
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folosínlesis ubicaJa en el eje del ambiente y su protección puede relacionarse con el 

cuerpo hurnano a través del estudio de la respiración como combustión lenta y éste a 

su vez con materia, energía y cambio al relacionarla con cambios fisicos y químicos. 

Ninguno de los ejes temáticos explicíta la enseñanza y aplicación del mélodo 

científico, pero de acuerdo al propósito central del progrmna, se debe abordar en 

todos los contenidos y actividades de aprendizaje no como objeto de conocimientll, 

sino como el procedimiento rnás adecuado para llegar a él. Algunos contenido~ 

marcan necesariamente la aplicación de algunos pasos del mét<1do cienlífico, ¡ll1r 

ejemplo: 

En el primer grado el Lema "la germinación'', en segundo "cnidados y prntección de 

las plantas", en tercero "enfermedade-s más frecuentes del sistema digestivo", en 

cuarto "la cont.aminació11', en quinto "separación de suslancias" y en sexto grado 

"causas que alteran el funcionamiento del cuerpo". Eslos contenidos, tomados casi al 

azar del programa educativo, muestran como aún cuando el asunto o tema de que se 

trate sea accesible, si se plantea técnicamente la observación y la experimentación, el 

educando cornenzará desde muy lemprnna edad a adquirir hábitos de precisión en sus 

juicios. , 

La expcrirmmtnción constituye uno de los ideales de la escuela nueva, en la que el 

niflo participa en su propia formación. Al experimentar, el individuo adquiere 

capacidad para di.scernir y argumentar con claridad, puesto que los conocimienlos 

adquiridos son el resultado del análisis de los fenómenos observados. 

Cabe Cllnsiderar que la aplicación real del método experimental en la escuela primaria 
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ha estado restringido a experimentos tradicionales y sencillos que a menudo son 

repetidos en varios grados creando desinterés en el alumno, no ha sido el método 

ideal que apoye la realidad comprobable, ha sido sustituido por la palabra del 

maestro o del libro. Esto hace a un lado la propuesta metodológica que marca el 

programa y que se sintetiza de esta manera: propiciar situaciones problemáticas que 

motiven el interés de los alumnos y que los obligue a poner en juego sus 

conocimientos y capacidades. 

Se ha de considerar que el uso del método científico no está sujeto a un 

procedimiento rígido, cada caso por estudiar puede exigir en determinado momento la 

aplicación de alguno(s) de sus pasos, en la organización de actividades de este tipo es 

conveniente que el maestro considere: 

- Que el individuo puede provocar el fenómeno y modificar sus condiciones. 

- Que no todos los fenómenos pueden ser sujetos a experimento. 

- Que algunos fenómenos para ser analizados exigen que se efectúen naturalmente. 

- Que se registren las observaciones y los experimentos. 

- Que en algunos casos se requiere de dispositivos que pueden ser oonstmidos por 

maestros y alumnos. 

- Que cuando un fenómeno no pueda ser estudiado en su fonna real, puede recurrir a 

la elaboración de modelos que explique el hecho. 

Considerando lo anterior, las acciones deberán ser organizadas con tiempo, 

precisando las condiciones materiales y momento de realización. Se ha dado al 

docente libertad para que organice el programa, mismo que' intenta aparecer como un 
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programa abierto, sin embargo, el maestro tione que considerar las evaluaciones 

bimestrales, las supervisiones, la evaluación que la SEP. hace a su grupo y que marca 

un límite y alcance de contenidos vistos de acuerdo a los bloques. 

Aunado a lo anterior se encuentra la conformación del docente de seguir un progrnnm 

bien determinado que en muchos de los casos le proporciona mejor seguridad sobre lo 

que hace o debe hacer, el aborcbu· los contenidos de esa rrnmern tim específica lo ha 

llevado a realizar prácticas educativas donde el alumno no participa activamente y no 

se involucra en su propio aprendizaje. La ensefianza de las Ciencias Naturales se ha 

llevado a cabo de manera expositiva, se ensefia como aspectos cortados del contexto 

y de la realidad, donde no se motiva ni se justifica su aprendizaje, está rodeada de 

una tendencia fonnalista dirigida a lograr la obtención de conocimientos teóricos y de 

nula utilidad práctica que el alumno de quinto aJío generalmente no retoma o vincula 

con otras áreas o aspectos de su cotidianeidad. 

Atendiendo a la problemática expuesta y a la desvinculación entre el sustento teórico 

del programa y la realidad educativa que se vive en el aula, se elabora la presente 

propuesta pedagógica que intenta a prutir de actividades creativas y grupales 

aprovechar la curiosidad infa11til para incrementar el interés que el niíío siente por los 

seres y fenómenos de la naturaleza, con miras a una aplicación ulterior del método 

experimental. 

B. Aprendizaje y desanollo del nlfio 

Cada ser vivo reacciona ante las influencias del medio ambiente de una manera propia 
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y característica, el hombre es quien ha desarrollados en mayor potencia esa capacidad 

de enfrentar al medio, resolver problemas y satisfacer sus necesidades, es decir de 

aprender. 

Aprender implica cambios en las fo1mas de pensar, sentir o actuar y una mayor 

capacidad, en la ejecución de actividades que guarden relación con el nuevo 

aprendizaje. Se aprende cuando el niño se enfrenta a situaciones para las cuales no 

tiene respuesta, situaciones para las cuales no tiene respuesta, situaciones producto de 

necesidades biológicas, psicológicas y sociales que se presentan en el transcurso de la 

vida y que lo llevan a aprender con todo su organismo cuando enfrenta obstáculos y 

desea vencerlos. Por ello nadie puede con propiedad enseñar nada a nadie, lo que se 

puede !moer es sensibilizar de modo que sienta y quiera vencer obstáculos; tarea del 

maestro es entonces, confliotuar al alumno y motivarlo a aprender, organizando, 

adaptando y oreando materiales para que el educando pueda articular el hecho nuevo 

con su experiencia anterior y sus necesidades presente y futuras. Para ello el aprender 

no es un producto final, es todo un proceso consecuencia y antecedente, para la 

adquisición de otros aprendizajes. 

Considerando lo anterior la práctica docente dista mucho de ser sólo un trabajo 

cualquiera, primeramente por el material humano a quien va destinada su labor y en 

segundo tém1ino por ser el formador de generaciones futuras. La complejic!nd (JI.!"' lo 

caracteriza está deterrninada por aspectos sociales, económicos, pollticos, flsicos y 

culturales. 

Siendo una actividad institucionalizada que pretende en tenninos teóricos el desarrollo 
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íntegra! del educando, se debe enfatizm· que está lejos de ser sólo un proceso donde el 

alumno adquiere conocimientos, es algo más complicado que para definirse es preciso 

hablar de enseílanza, aprendizaje, docente, alumno, contenidos de aprendizaje, 

contexto y relaciones que se establecen entre dichos aspectos. 

En base a lo m1terior hablar de enseílanza, no es hablar de una mtina inmóvil y 

estática, un algo que sólo debe ser reproducido y repetido a lo largo de los ciclos 

escolm·es; enseílar implica descubrir, acrecentar los acieitos, reconocer los errores y 

plm1tear caminos y alt.emativas que dinmnicen este proceso de enseñm1za, donde el 

docente tmnbién aprende y puede modificar su actuar conforme a la experiencia y 

resultado de sus prácticas, ello implica que él genere en sí mismo un sentido de vida 

y disfrute su profesión. 

La enseñanza ha de considerar un sondeo inicial que indique el nivel de 

conocimientos, dudas, errores existentes y necesidades; organizar actividades de 

1mmipulación, verbalización, observación, experimentación y representación gráfica, 

constatm1do en todo momento la evolución conseguida, ya que la enseñanza se pierde 

en buena medida por la falta de oportunidad de fomiliarización con la nueva 

expenencm. 

Cabe mencionar que muchas de las dificultades en el proceso de aprendizaje son 

originadas por la inexactitud y e1Tor en las observaciones y por la falta de 

experiencias auteriores con las que necesariamente deben ligarse las nuevas. Lo que 

se aprende y cómo se aprende está determinado por las percepciones sensoriales 

vinculadas a la intervención de las estrncturns congnil.ivas. De ahí la importancia de 
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una conveniente presentación de la materia y de una consecuente elaboración por 

parte del alumno para que de verdad aprenda, para que haya posibilidad de vivencia, 

de familiarización y de transferencia mediante la fijación de sus elementos esenciales. 

Esa fijación del aprendizaje no debe ser considerada como memorización mecánica, 

ya que implica un trabajo de integración, donde el uso del material retenido debe ser 

de manera creativa, a la vista de una situación problemática dada, donde el 

razonamiento, la adaptación y la reflexión entran en juego para poder evocar y 

transferir lo memorizado. 

Aprendizaje y desarrollo no pueden ser estudiados de manera separada ya que el 

desarrollo humano es la serie de cambios flsicos, sociales y cognitivos que se 

suscitan en el individuo influenciados por aspectos internos de la personalidad y por 

eventos del medio ambiente; en la organización de las actividades educativas el 

docente ha de considerar las características que el alumno presenta para organizar 

actividades que favorezcan su desarrollo, el cual se da mediante su actividad, porque 

a través de ella resuelve conflictos, satisface sus motivos y necesidades y da 

comprensión a las situaciones, integrándolas en un todo mayor. 

De esto resulta una nueva forma de pensar y de estn1cturar las cosas que le dan 

satisfacción y que lo colocan en un nuevo estado que incluye nuevos esquemas y más 

posibilidades de adaptación, entonces se dice que ha aprendido. Por lo tanto si el 

maestro presenta todo de una manera acabada y sin una posibilidad de ser construido 

por el alumno, no habrá nada que aprender y coartará su desarrollo intelectual. 

En el caso específico de la fonnación cientlfica, se advierte el ejercicio de prácticas 
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tradicionales donde el maestro transmite y el alumno repile, donde el aprendiz~je se 

reduce al estudio rutinario en los libros, a escuchar lecciones orales del profosor, 

retener datos e informaciones en la memoria. y recitar conocimientos, cuya utilidad y 

miras a ser proyectados a la sociedad es irwuestionable. 

Para que estas prácticas adquieran otro enfoque "se requiere de un proceo{O largo quo 

implica la reflexión del maestro sobre su trab¡\jo, su conocimiento de la necesidad de 

modificarlo, su compromiso para hacerlo y la necesaria transformación de la 

estructura institucional" .2 

Las a\.ll:iludes científicas deben formar parte de los conocimientos medulares del 

educador ya que el proceso educativo lo obliga a enfrentarse, casi a diario a esta 

tarea: la manera de planear las experiencias del aprendizaje, como enseñar a guiar a 

los alumnos, como organizar su tiempo y trabajo y un sin fin de cuestiones similares. 

Pese a su experiencia ¿cómo puede saber cuál es la respuesta con-ecta para una 

situación pmticular?. "La mayor aportación en cuanto a la toma de decisiones en esta 

área, proviene del conocimiento cientlfico que se tiene del proceso educacional en 

genera("¡, y de algunas características propias del método experimental. 

Respecto a esto último cabe mencionar que las actividades de observación, pueden ser 

dirigidas o espontáneas, sin lugar a dudas esta úllima es la que da mejores rnsultados 

porque parte del interés que el estímulo despie1ta en el niíio. El docente debe 

posibilitar el momento de observación, su papel ha de ser de guía discreto, dirigiéndo-

2,• SEP. PACAF.P Módulo Ci~nUftco•t{'.cnrJIIJgko. P::i.g.133 
3.• ARY R02:.0vieh Jnbobi;. lnh·." a In invt>:sllgnci6n ped8gógica. Pág. 2 

14? '/ 3 O 
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la para que aparezca como espontánea. conduciendo al niño a la contemplación directa 

de los fenómenos. 

Esas acciones requieren de un tiempo considerable que la mayoría de los docentes no 

están dispuestos a brindar por el cúmulo de contenidos educativos que especifica el 

programa, sin embargo, "no debe intentarse dar demasiados conocimientos, pues la 

experiencia enseña que un conocimiento bien comprendido o adquirido -si es posible 

mediante experimentos personales- es más valioso desde cualquier punto de vista que 

cien adquiridos de otra fom1a" .4 

La objetividad de las acciones facilita a los nifios lo que por naturaleza es dificil: 

razonar sobre las abstracciones o conceptos complejos. 

Es dificil que el nifio comprenda lo que no ve, lo que de manera expositiva se le da a 

conocer, por ello, para que los niños puedan avanzar en sus explicaciones, es 

fundamental que el maestro organice actividades de aprendizaje que petmitan 

aprovechar los recursos materiales que muestren de manera clara, objetiva y real la 

presencia del fenómeno, de no ser posible, implementar la elaboración de modelos 

para acercar al nifio al conocimiento. 

Asimismo durante el desarrollo de los temas debe procurarse un ambiente de 

confianza a fin de que los niños expresen sus opiniones, ideas y dudas sin temor a ser 

rechazados, as! aprenderá tan1bién de esa integración grupal, compartirá sus 

conocimientos, los socializará, modificará o complementará con los de sus 

compafieros. Considerando que las hipótesis son supuestos teóricos factibles de ser -

4,• MENDEZ Ranúrez Humberto, Did de la, Ciencia, Biológica,. Pág. IS 
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coffectos o equívocos, el error debe estm· definido como hipótesis no comprobada o 

negada, aún así, el alumno aprende porque sabe que esa no era la ~)pción coJTecta, lo 

cual le permite ir deduciendo las posibles causas de eITor. 

El logro de las acciones mencionadas nnterionnente y la repercusión que tienen en la 

formación de una aclitud científica, permitirá que el alumno considere sus 

experiencias como base para las demás fases de su vida, y para que se haga realidad 

el propósito individual de la educación: ayudar a conslrnir una personalidad bien 

equilibrada; en lo biológico que sea sana y vigorosa mediante la toma de decisiones 

críticas entorno al cuidado de su cuerpo; en lo intelectual, pensadores de mente 

constructiva e ilustrados, con la capacidad de construir sus conocimientos en base a 

reflexión de los que conoce y previendo lo que puede pasar; en lo m0ral, 

independientes, libres y valientes para iniciar la conquista del conocimiento. 

Todo lo anterior con miras a una mayor capacidad de adaptarse a las condiciones 

cambiantes de la vida y poder mantener relaciones cordiales y constmctivas con el 

medio ambiente en general. 

Lo anterior no se da de una manera mágica, se construye de una forma progresiva t: 

individual. Todo lo que el maestJ-o hace o sugiere en el aula es captado por el alumno, 

quien además de adquirir conocimícnlos académicos, destrezas y habilidades, asimila 

la conducta y el trato del maestro y compafieros, este aspecto reviste singular 

importancia porque en un ambiente de libertad y confianza los conocimientos se hacen 

más comprensibles; la monotonía y formalismo procluotos de las sisternatización, nn 

se deja sentir y el pcnsmniento lógico de cada alumno lo convierte en agrnte de rn 
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propio aprendizaje, con lo cual la educación rebasa el nivel infomiativo• receptivo y 

lleva a la fonnacion de una personalidad más critica y consciente, a una realidad 

social con la que se identifica el educando. 

C. La ensefianza escolarizada y su contexto social 

Cuando el nifio ingresa a la escuela primaria, arriba a ella con un caudal de hábitos y 

conocimientos que ha adquirido en su vida de familiar y de vecindad, sin programas ni 

planes definidos, en los precisos momentos en que sus necesidades o sus 

oportunidades espontáneas lo han impuesto. 

En la escuela a menudo sigue desenvolviendo esos hábitos y conocimientos en la 

misma fonna [nintencionada y natural con que lo hizo antes, las conductas son ahora el 

contacto social, las pláticas y la ensefianza escolarizada que de manera implícita y 

explícita intenta modificar la manera en que el alumno se apropie del conocimiento. 

En su afán por "enriquecerlo" subestima el conocimiento cotidiano y lo utiliza sólo 

para hacer más familiar el esquema ordenador que transmite la escuela. 

Muy al margen de este desrurollo espontáneo empieza a recibir instrucciones 

precisas e info1maciones acabadas. La ensefiatJZa escolar pretende transmitir a 

través del curriculum oficial ciertos contenidos fonnativos e infonnativos que no 

llegan del todo a ser apropiados por el alumno, esta deficiencia es atribuida 

generalmente a problemas mentales, culturales o flsicos inherentes al alumno. No se 

cuestiona la metodología educativa que no finca sus objetivos en relación directa al 

alumno ni la operatividad de los planes y programas de estudio que fonnulados a nivel 
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nacional hacen de la escuela pública un modelo general que no considera las 

diferencias regionales. 

Es conveniente mencionar el carácter de obligatoriedad que el rutlculo 3° 

constitucional otorga a la educación y que hace referencia a la obligatoriedad del 

estado por impartir educación elemental gratuita, el presupuesto nacional destinado a 

ese renglón no satisface las demandas de l¡L población tanto en atención como en 

recursos materiales que auxilien la labor educativa. El máximo apoyo que se ofrece 

en cuanto a material didáctico lo constituyen los libros de texto gratuito, actualmente 

inoperantes al no apoyar los fundamentos teóricos del plan de estudios y que en el 

caso especifico de las Ciencias Naturales no están acordes a los contenidos temáticos. 

Considerando que la capacidad para resolver problemas, se desarrolla gradualmente 

en todos los momentos y espacios, cabe destacar el papel que juega el medio que 

circunda la institución escolar y la vida del nifio, ya que el medio an1biente detennina 

en buena medida cómo se da el proceso largo y complejo del conocer, del crear el 

conocimiento y del saberlo utilizar a conveniencia. 

El contacto que tenga el niño con eventos de este tipo Je permitirán desarrollar un 

espíritu de investigación real. 

Atendiendo lo at1terior se presenta un panorruna general de la comunidad de Hgo. del 

Pan-al, Chih. donde se locali7..a la escuela y grupo al que va dirigido el presente 

b·abajo. Esta comunidad no cuenta con progrrunas culturales y educativos que apoyen 

la problemática que se ha tratado, simplemente, como apoyo a la investigación 

bibliográfica sólo se cuenta con tres bibliotecas municipales que pudierat1 ser una op-
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ción de consulta, pero su uso no está generalizado por estar ubicadas en el centro de la 

ciudad y por la distancia que guarda con respecto a la escuela Lic. Gustavo Diaz 

Ordaz y a las colonias de donde provienen los alumnos. 

En el verano de 1995 se implementó en esta ciudad un programa de investigación 

cientlfica para alumnos a nivel primaria, a cargo del departamento de hwestigacion 

Científica y Tecnológica de la Universidad f,\utónoma de Chihuahua, a pesar de que 

es un programa bueno, novedoso y creativo, se tuvo la dificultad de no ser gratuito y 

de tener un cupo máximo restringido. 

En una visita a dicha institución, se mencionó que las pretensiones del programa eran 

ambiciosas, tener más cobertura para el próximo verano y en un plazo más lejano ver 

si es factible integrarlo como parte del programa escolar. 

Ante lo ya mencionado, los apoyos a este respecto han de emanar del contexto más 

cercano al alumno, su colonia, su familia, su escuela y su grupo escolar. 

Los alumnos que acuden al plantel provienen generalmente de las colonias Reforma, 

hüonavit Bellavista, Jnfonavit La Esmeralda, Altavista, Magisterial, etc., la mayoría 

de ellas ubicadas al suroeste de la ciudad y cercanas al anillo perimetral. 

Por lo que es fácil encontrar a poca distancia de la escuela espacios naturales donde el 

niflo puede estar en contacto más directo con plantas, animales, formas de relieve, 

etc., sólo que el docente ha de conocer que recursos son proporcionados por el medio, 

en que época se presentan determinados fenómenos para organizar el trabajo escolar y 

poder efectuar las observaciones y experimentos oportunamente. 

Las colonias cuentan con todos los servicios: agua, luz, teléfono, drenaje, 
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electrificación, jardines de niños, etc.; los alumnos que acuden a la escuela son hijos 

de obreros, profesionistas y trabajadores independientes, que fonnan una población 

heterogénea, aunque la mayoría peitenecen a la clase media. 

Los padres y alumnos se han venido ajustando a los requerimientos de la institución 

escolar tanto en cuestiones materiales como administrativas y docentes. 

La escuela es de organización completa, el personal está compuesto por doce 

maestros frente a grupo, un director, un subdirector, un intendente, un maestro de 

educación física y una maestra encargada del salón de computación y video; este 

imexo fue equipado por la Secretmfa de Educación Pública, se le proporcionó a la 

escuela una computadora y disquetes de temas relacionados con el programa para que 

apoyen las actividades docentes, los grupos acuden a este anexo dos veces a la 

semana durante 50 minutos, los temas son relacionados por el maestro según requiera 

apoyo en determinada área, la clase es expositiva y al final se presenta un espacio de 

ejercicio que el alumno ha de responder -generalmente de manera oral- con exactitud, 

de acuerdo a lo expuesto, de lo contrarío la respuesta aunque esté relacionada o 

cotTecta se sefíala como eITor. 

La escuela no cuenta con anexos de laboratorio, de hecho ninguna escuela primaria de 

este sector los tiene, sin embargo se ha de considerar que la experimentación como 

etapa del método científico no ha de reducirse a un laboratorio. 

En cuanto a las condiciones materiales de la escuela, son regulares, tiene amplio 

terreno para la recreación de los nifios y el mantenimiento de aulas, sanitarios y 

demás instalaciones ha estado a cargo de la sociedad de padres, cuya paiticipación so 
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ha enfocado únicamente a este aspecto. 

La relación entre padre y maestro generalmente son de carácter infonnativo, 

eventualmente se realizan reuniones por grupo para comunicar los avances, 

limitaciones, conducta requerimientos, apoyo que pueden ofrecer a sus hijos, etc. De 

manera particular se cita a padres de niflos que requieren una atención especifica o 

que presentan actitudes que no favorecen su aprendizaje. Lamentablemente, 

aproximadamente el 60% de los padres del 5° año "A:' trabajan fuera del hogar, no 

asisten a reuniones y la comunicación entre padres y maestros es superficial y en 

muchos casos nula, a ello se debe que los problemas escolares dentro del grupo sean 

tratados de solucionar directamente con el alumno, esta situación en cierta medida ha 

favorecido la relación alumno-maestro al propiciarse un trato y comunicación más 

directa. 

Lo anterior de ninguna manera pretende restar méritos a la labor que realizan algunos 

padres de familia, que aún con trabajar fuera del hogar prestan atención al niflo, Jo 

apoyan y ayudan en la realización de actividades que favorecen su desarrollo 

cognitivo, social y afectivo. Sin embargo, cabe mencionar que un alto porcentaje de 

alumnos realizan sin apoyo los trabajos escolares y tienen la necesidad de tomar 

decisiones por sí mismos. 

Lejos de considerar esto corno un obstáculo, dentro del grupo se ha intentado hacer al 

alumno responsable de sus acciones de las decisiones que tome. 

El grupo está fo1mado por 15 hombres y 16 mujeres, cuyas edades fluctúan entre los 

1 O y 11 años, en este aspecto el grupo es muy homogéneo, la mayoría compmte el 
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interés del trabajo en equipo, las exposiciones y la participación individual. Las 

relaciones afectivas son cordiales, armonía que se rompe por el incumplimiento de 

algunos compromisos del equipo, relacionado con tareas, materiales, aseo escolar, 

etc. El gmpo exige un trabajo continuo y organizado en el que paiticipen y capte su 

atención, de lo contnu-io el interés se manifiesta en apatía e indisciplina. 

Respecto a la ensefümza ele las Ciencias Naturales se han observado prácticas 

generalizadas que se abocan únicamente a realizar actividades de experimentación que 

están sefialadas en los libros de texto, aún así no todos se hacen y cuando se llegan a 

realizar son utilizados como un medio exclusivo de comprobación; se expone el lema, 

se lee el libro, se intenta comprobar Jo que ahí se dice; y aún así es común escuchar a 

los maestros decir que los experimentos fracasaron, que hubo indisciplina, que los 

que son a lai·go tiempo se han destruido o hai1 olvidado, etc. Esto evide!icía que el 

diseño no es adecuado puesto que no se coordina, incentiva y garai1tiza la continuidad 

del proceso. 

Entre los docentes del plai1tel, eventualmente se comparten experiencias sobre la 

ensefianza. y aprendizaje de los contenidos académicos, este intercambio se realiza 

principalmente entre quienes tiene grupos paralelos y por lo general están en relación 

con el ordenairüento de los temas, la elaboración ele material ele apoyo y las 

dificultades que se tienen para que el nit1o adquiera cie1i.os conocimientos. 

En ocasiones se plai1ean actividades de manera cortjunta, para que grnpos de un 

mismo grado, realicen visitas, escuchen conferencias y observen películas 

relacionadas con algún tema. Esas acciones son apoyados por la dirección de la 
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escuela, dando libertad al maestro para que seleccione y utilice los recursos 

didácticos que considere convenientes. 

Excepto las ocasiones ya mencionadas, generalmente el trabajo docente se limita a un 

espacio escolar, a las cuatro paredes del salón de clases, se les pide a los niíios 

traigan tien-a, plantas, piedras, maquetas de diferentes tipos de relieve, etc., se 

sustituye lo que füera del aula o del recinto escolar existe y que constituye su 

contexto real. 

Se ha observado que la realización de actividades fuera del aula, constituye una 

motivación füe1te en el alumno, la objetividad y libertad que logran por estar fuera del 

alcance del maestro lo hacen sentir bien y con ganas de actuar, porque el nifio es un 

experimentador en potencia que aún en las actividades más sencillas y en relación con 

el conocimiento más elemental se tiene como base la observación y la 

experimentación. 

A pesar de considerar que la observación individual es la que aumenta y acrecienta la 

expectativa personal, el trabajo en el grupo ha considerado la observación colectiva 

cuyos objetivos han sido la colaboración, la iniciativa por organizarse en equipos, 

reprutir tareas y la previsión de materiales, que en su conjunto hun hecho que t.enga11 

una idea total del fenómeno. 

Esas acciones han permitido que la mayoría de los alumnos se involucren en el 

trabajo, procurando que la pmticipación no se centre en los nifíos que intervienen en 

clase con mayor frecuencia. A pesar de ello hay niííos que ya tienen cierta autoridad 

en el gmpo o en el equipo, son los que dirigen la organización, inician exposiciones, 
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etc.; con esto se favorece al favorecido y quien tiene menos oportunidad es quien más 

la necesita. Se han dado situaciones en las que estos alumnos faltan y el resto del 

equipo tiene grande dificultades para sacar adelante el trabajo. 

Todas las condiciones analizadas, servirán como antecedente para la elaboración de la 

metodología y estrategias de esta propuesta, ya que el conocimiento que se tiene sobre 

el alumno y su contexto sociocultural, guiará la planeación de actividades que lo 

tomen en cuenta con un sujeto cognoscente, capaz de aprender, de crear en beneficio 

propio y de aportar para el grupo; estas son las premisas que guiarán este trabajo. 

I>, Fundamentos teóricos y metodologlcos de las prácticas que se plantean 

realizar. 

Las prácticas educativas adoptan -consciente o inconscientemente- cierta posición que 

dete1mina el rol que se asigna a niflos y maestros como sujetos cognocentes, seflala la 

concepción de contenidos educativos como objeto de conocimiento, marca la relación 

que vincula al objeto y al sujeto y, por ende establece la metodologla de enseflanza 

que sustenta la práctica docente. 

"Sin embargo, una gran mayoría de los maestros ignoren que el desarrollo de su 

trabajo está acompaflado de la concepción sobre el mundo, sobre la vida y sobre el ser 

humano"s, ya que generalmente el interés y preocupación ha estado en técnicas, 

procedimientos y recursos a utilizar en la enseñanza. 

5,- MORENO Soto Oraciel0, P,icologfa del aprendizaje, Ng.8 
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La organización del trab¡\jo escolar, tieno una gran importancia social, no ha sido. ni es 

producto del azar, sino que depende de muchos factores: de la situación social y 

económica, del valor que se atribuye a la ciencia, de ideas filosóficas sobre lo que es 

el conocimiento y cómo se obtiene. 

El l!otwcimienlo ha constituido uu problema para el hombre, desde tiempos más 

remotos, sus estudios y reflexiones han intentado responder a cómo llega a constituirse 

la ciencia, a cómo el hombre llega a conocer, a cómo el sujeto conoce el objeto. Las 

respuestas han siclo diferentes, dado que surgen de concepciones distintas sobre el 

mundo, sobre la vida y sobre el hombre mismo. 

Ella ha dacio origen a los diversos sistemas teóricos existentes, mismo que de una 

manera específica proporcionan a la presente propuesta el sustento filosófico, social, 

psicológico, pedagógico y didáctico, para la fonnulnción de estrategias docentes. 

1. Aspecto Filosófico 

En este aspecto es importante reflexionar sobre diversas concepc1ones acerca del 

aprendizaje: en la aproximación empirista el aprendizaje es visto como un reflejo ele 

la realidad y producto ele la experiencia, ya que esta se inscribe en el sujeto que 

aprende, el cual tiene un papel receptivo y obedece a estímulos exteriores. El hombre 

es reducido a un ser biológico cuya actividad se limita a funciones perceptivas. 

Una de las consecuencias ele la concepción empirista es el papel que se le ha asignado 

a los experimentos en la ensefianza de las ciencias. "Se considera que al realizar un 

experimento único, un alumno independientemente ele su edad y su experiencia, puede 
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llegar a la conclusión preestablecida, o que la experimentación hace posible la 

verificación contundente de una hipótesis"G; de esta manera se cae en el más burdo 

experimentalismo cuyo ejercicio lo "debe" llevar a tal o cual concepto previamente 

definido. 

El enfoque racionalista considera que el sujeto da orden e interpretación a los hechos 

de la realidad, los cuales por sí mismo son caóticos; concibe al individuo como un ser 

aislado, que a paitir de su idea crea la realidad. 

Sostiene que la fuente del conocimiento humano es únicamente la razón y el 

pensamiento, siendo aquí el sujeto activo, pero el objeto pasivo. En el primer modelo 

predomina el objeto en la relación sujeto-objeto; en el segundo, la exclusividad radica 

en el sujeto cognoscente que percibe el objeto de conocimiento como su producción. 

El materialismo dialéctico, a diferencia de esos modelos, propone la constmcción 

recíproca entre ambos factores, considera que forma una unidad y mantiene su 

existencia real actuai1do uno sobre otro. Esta relación dialéctica es precisainente la 

que hace del hombre un ser social, ya que su conducta se encuentra condicionada por 

el medio en que se desenvuelva y por que a su vez, él, con su acción social, crea a la 

sociedad misma y transfonna la naturaleza, reflejando el mundo al influir sobre él. En 

consecuencia el sujeto es un ser social activo, producto y productor de la cultura y de 

sus objetos de conocimiento. La actividad práctica es entonces, la fuente del 

conocimiento de los fenómentos y objetos de la realida. Las consideraciones 

anteriores han servido de base para fundamentar esta propuesta en el Materialismo 

6.- SEP PACAEP Módulo científico tecnológico. Pág. 121. 
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Dialéctico, ya que sugiere una relación bidireccional entre alumno y objeto de conoci

mientos; El maestro no puede quedar fuera de esta relación dialéctica ya que sus 

expectativas, postura y actitud debe ser modificadas en relación a las experiencias que 

adquiera, provenientes del medio en general y de su grupo en particular, asl el alumno 

no es el único que aprende y el rol de los sujetos que participan en el acto educativo 

es cambiante. El aprendizaje como producto de la actividad y reflexión del sujeto ha 

de estar motivado objetivamente por sus necesidades reales y por las metas que se 

haya trazado. 

Concretizando, el conocimiento se caracteriza por ser un proceso: 

- Interaccionista, donde el sujeto opera sobre el objeto de conocimiento con la 

finalidad de apropiarse de él y transformarlo, a la vez que él mismo se modifica y 

enriquece por su acción sobre el objeto de conocimiento, ambos elementos son activos 

• Constructivista, porque es un proceso que se constmye permanentemente, y 

- Relativista, porque el conocimiento no es algo dado de una vez y para siempre, sino 

que es relativo a un momento dado del proceso de construcción. 

Estas consideraciones han de guiar la práctica docente, ya que el maestro al hacerlas 

suyas, interiorizarlas y practicarlas tendrá la posibilidad de facilitar la adquisición del 

aprendizaje, promoviendo actividades que favorezcan la reflexión, la participación y la 

integración gtupal. Además de hacerlo sentir la necesidad de actualizarse e 

implementar estrategias acordes al momento y a las características del alumno, porque 

lo que ha dado resultado una vez, no es garantia de que siempre será asl: La práctica 

docente objeto de conocimiento para el propio maestro. 
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2. Aspecto Social 

La escuela transmite y legitima unas fonnas de conocimientos y niega otras para 

mantener un sistema social a través del control, la distribución diferencial y el poder 

sobre los conocimientos y así asegurar la transmisión de acuerdo a la estratificación 

que la sociedad necesita. El medio es la organización del curriculo escolar, el fin la 

construcción del ser social. 

Por lo anterior se considera importante reflexionar sobre la relación entre sociedad y 

educación, ya que gran parte de las habilidades y conocimientos sociales y técnicos 

son adquiridos a través de esa acción deliberada llamada educación. 

En este apartado se analizarán los vinculos que establece la escuela con los procesos 

de socialización en base a diferentes corrientes que se han implementado en el devenir 

histórico de las sociedades. 

- La Perspectiva Funcionalista: considera que la acción educativa tiene dos funciones: 

primero la de homogeneizar, o sea, suscitar en toda la sociedad estados flsico y 

mentales que le den cohesión; segundo, la de diversificación o sea brindar 

conocimientos y aptitudes en función de la división social del trabajo; de esta manera 

la educación es considerada como un fenómeno social funcional al sistema, por 

proveerlo de profesionistas, técnicos, obreros, etc. 

Desde este punto de vista la socialización es vista como un proceso de imposición 

externa que va modelando al individuo, de acuerdo con las necesidades del contexto, 

mediante la acción que la generación adulta ejerce sobre la joven de una manera 
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unilineal y mecánica, esta acción se ejerce a lrnvés de la transmisión de un código 

simbólico de normas y valores. 

- La Perspectiva Estructural Funcional: brinda un papel privilegiado a la escuela como 

factor determinante de promoción y de movilidad social, ya que considera que el 

antecedente socioeconómico, no tiene mayor incidencia y que es la escuela la que 

asigna el status a través del logro. 

La educación es el instlumento máximo que prevé las destrezas necesarias, la 

instancia que decide la posición y situación dentro de una compleja serie de 

ocupaciones a u·avés de la intemalización adecuada y recíproca de los roles. 

Otra función que asigna a la escuela, es el control social que obliga, velada o 

coercitivmnente a la aceptación de una moral detenninada. 

Con las acciones anteriores se busca. socializar a.l individuo en ténninos de 

enlrena.miento y motivación para el cotTecto desempeño afectivo y técnico de sus 

roles de adulto, de esta mm1era la educación también es funcional al sistema. 

A pesar ele mosu·ar a la educación con una institución que brinda a todos 

opo1tuniclacles iguales, se debe considerm· que es selectiva., desde el punto de vista 

que las capacidades innatas (intelectuales o manuales) varían de un individuo a otro y 

por consecuencia el rendimiento escolar o las calificaciones que dotenninarán la 

asignación del status ocupacional futuro de los individuos, como mano de obra, 

intelectuales, técnico, etc. 

Las escuelas son objeto ele estudio como estructuras sociales en sí mismas, donde 

las relaciones interpersonales devienen en estructuras escolares. Se considera !'el rol 
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es consecuencia del status porque las obligaciones derivan de la situación y 

posición"1, de ésta manera las expectativas que el maestro tiene del alumno según las 

características socioeconómicas y culturales que presente, influirán en los roles que le 

sean asignados dentro del aula escolar. 

Teorías de la Reproducción y la Resistencia. 

Estas teorías brindan a la presente propuesta la fundamentación social, ya que 

indudablemente tal y como expresa la Teoría de la Reproducción, la escuela es un 

espacio ideológico cuya función es propiciar la pennanencia y reproducción de las 

relaciones de explotación y esta postura, es tomada por la Teoría de la Resistencia 

como antecedente para proponer una transformación radical al interior de la institución 

escolar y luchar por un aprendizaje y un pensamiento crítico. 

Coincidiendo con las corrientes Estmctural y Estructural-Funcional, los teóricos de la 

Reproducción consideran que la función de la educación es la de socializar al ser 

humano, pero la explican dentro del sistema de relaciones sociales clasistas en pro de 

la renovación y penmmencia del sistema vigente de explotación, negando con ello que 

la escuela tiene carácter neutral. 

La educación está definida como un sistema de estrategias de reproducción social y 

cultural, organizado por la clase dominante quien impone su modelo de individuo y 

sociedad al transmitir y distribuir los conocimientos que juzga convenientes y en los 

que subyacen ideologías, para que la educación cumpla su función selectiva al separar 

el quehacer intelectual del quehacer manual. 

7,• U,P,N, Sociedad, Pen,amienlo y Educación, Pég.66 
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A ello se debe que se le incluya como uno de los aparatos ideológicos del Estado, 

donde maestJos, estudiantes y otros agentes se reúnen en un contexto histórico y 

social específico para consl111ir y reproducir las condiciones de su existencia y no 

para promover el desarrollo individual. 

Lo anteriormente expuesto ha sido el punto de pmtida para la creación de una teoría 

radical de la educación: La Teoría de la Resistencia, donde consideran que 110 basta 

con revisar los problemas de legitimación, control e ideología, sino que proponen 

construir un concepto de resistencia a pmtir del análisis de las relaciones casa

escuela-lrabE~o, de la práctica docente y de las necesidades reales del maestro, 

alumno y demás agentes que pmticipan en el proceso educativo. Para ello parlen del 

hecho de que la escuela como iugar privilegiado para ejercer el proceso de ensefianz.a

aprendizaje, está cletenninado por múltiples factores y en la que se confrontan 

intereses de clase, ideologías, conocimientos, etc., por ello su función no debe estar 

restringida a la mera reproducción de un sistema social, sino que al mismo tiempo 

esté presente su .función transfonnadora, ello mediante procesos didácticos donde el 

maestro y nifíos como sujetos históricos, producto do un contexto sociocultural y de 

su propio actuar, no reciban pasivrunente la información que la escuela proporciona, 

por el contrru"io, la recreen, la interpreten y la adecúen a sus propias condiciones 

socioculturales. Las actividades habrán de estm· encmninaclas a provocm· momentos ele 

rnplura para que mediante la duda el alumno reflexione y sea capaz ele crear una 

nueva razón en base a su experiencia y a su actividad, aminorando poco a poco til 

cm·áclcr adaptacionista y la tendencia a introyectru· modelos que lo hacer ptmlor su 
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individualidad y capacidad de decidir por sus propias experiencias. Es innegable la 

dualidad de funciones que de acuerdo a las teorías de la Reproducción y la 

Resistencia, el docente ha de realizar, ya que por un lado como el principal 

protagonista de la acción y práctica ideológica debe cumplir por un lado, con las 

exigencias del Estado y clases dominantes dando cabal cumplimiento al curriculum 

oficial. Pero, por otra parte su labor es el únicg medio por el que las clases populares 

pueden vencer la explotación, abrirse camino, rebelarse y transfom1ar las relaciones 

socioeconómicas que han definido su forma de vida. Para esto el primero que ha de 

sujetarse al cambio es el docente; a través del análisis será capaz de detectar los 

elementos implícitos de los contenidos programáticos y dirigir el rumbo y esfuerzo de 

sus acciones a la conformación de seres analíticos con una capacidad de lucha para 

mejorar su fonna de vivir. 

Evitando hasta donde sea posible ese proceso vertical de transmisión que invalida la 

experiencia propia. Generar una resistencia será enseñar al alumno a confirmar o 

negar el conocimiento que la escuela proporciona al confrontarlo con el propio. 

La escuela no podrá cambiar todo un sistema económico, político y social, pero si 

puede ser el espacio de contestación para crear mentes abiertas que busquen un 

cambio profundo y sustancial en su nivel de vida, que responda a las exigencias 

sociales no sólo en términos generales, sino en una primer instancia en términos 

personales. 

3. Aspecto Psicológico 
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Diferentes corrientes psicológicas hm1 intentado proporcionar pnnc1p1os científicos 

que expliquen el complicado proceso de aprendizaje, "proceso fundamental para el 

hombre, en cuanto medio que le pennita conocer y comprender al mundo y así mismo, 

explicarse cómo él se relaciona con el mundo y adquiere o desmTolla las capacidades 

para adaptarse y/o transformar al medio"8. 

Las teorías psicológicas del aprendizaje más representativas, tiene un antecedente 

filosófico que las enmarca y define. Dentro del Racionalismo se pueden ubicar las 

teorías cognitivas y dentro del empirísmo se han ubicado las teorías Conductistas . 

. Las Teorías Conductuales consideran que el aprendizaje es un cambio o adquisición 

de determinada conduela, factible de ser observado. Dicho aprendizaje surge de la 

aplicación de estímulos continuos hasta obtener una respuesta condicionada a ella y 

que se refuerza a través de recompensas o castigos. Tm1to el estímulo corno la 

respuesta son elementos observabes ftsicamente y constituyen la parte objetiva en que 

se basa la teoría conductual para determinar si el sujeto ha aprendido y si los 

mecanismos utilizados para ese fin tuvieron éxito. 

Las características del hombre son producto de la influencia que el ambiente eJerce 

sobre él, al controlar su conducta y aprendizaje, anulando la capacidad reffoxiva y 

creadora del sujeto, conformándolo como un ser pasivo y receptivo . 

. Las teorías Cognoscitivas, definen el aprendizaje corno un proceso individual, un 

cambio persistente en los conocimientos, las capacidades, las actitudes y valores; no 

necesaJiamenle debe reflejarse eu cambios de conducta observable, porque las relacig 

8,• MORENO Soto Orndela. Psicologln rlel Aprendiz.rrje, Póg. 3, 

42 



nes biológicas del individuo no significan que se haya producido un aprendizaje. Este 

se produce mediante la experiencia y es resultado de ella, es producto de la 

comprensión de la consecuencia de los actos. El sujeto es activo, iniciador de 

experiencias para aprender, pero el objeto es considerado sólo como el resultado o 

producto de la actividad mental del sujeto. Por eso enfatizan las actividades internas 

como el pensamiento y el sentimiento, ya que de ellos depende la percepción que el 

sujeto logre del objeto. 

• Teoría Psicogenética 

Brinda estudios interesantes sobre las concepciones expontáneas del nifio y sobre su 

mundo flsico, muestra como los niftos construyen sus propias explicaciones, que no 

son un papel en blanco cuando llegan a la ecuela, por el contrario tienen mucho que 

decir y predecir. 

Por considerar que conocimiento surge de la acción reciproca entre el organismo y el 

medio, se opone tanto al empirismo como el racionalismo y propone una 

reconstrucción entre ambas posturas. 

• La fundamentación Filosófica tomada con base en In elaboración de las estrategias 

didácticas, estuvo anteriormente definida por las aportaciones teóricas del 

Materialismo Dialéctico, en este apartado son retomadas porque logran su concreción 

en In teoría Psicogenética desan-ollada por Jean Pinget, los aspectos ya mencionados 

enfatizaban tres características inherentes al aprendizaje, por ser un proceso 

interaccionista, constructivista y relativista. 

La psicogenética explica estas caracterlsticas analizando y articulando la dimensión 
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biológica, cognoscitiva y social, ante las situaciones del aprendizaje y frente a las 

situaciones de enseñanza. 

Considera que el conocimiento surge de la interaccioón del niño con su medio 

ambiente, a través de la percepción que tiene de él, de las acciones que realiza y de 

las hipótesis e interpretaciones que construye, asi como de la comprobación de éstas 

en la realidad. Por lo anterior se puede decir que es una producción personal que el 

niño construye y pe1fecciona gracias a su actividad. 

El aprendizaje adquiere carácter relativista porque no es simplemente una acumulación 

de información que permanece invariable y de una manera absoluta, sino una 

reorganización continua que marca porque las explicaciones de los niflos acerca de un 

fenómeno cambian, se modifican y complementan de acuerdo a las nuevas 

interpretaciones que se forman con las experiencias que van adquiriendo durante su 

desarrollo. 

Cuando el hombre interactúa constantemente con el medio ambiente fisico y social, 

aprende, transforma y se transforma según los requerimientos de la vida. Así aparecen 

nuevas estmcturas o maneras de pensar que permiten el desrurollo de las actividades 

psíquicas, tales como el pensamiento y la inteligencia. Por lo anterior se considera 

que el aprendizaje es un proceso biopsicosocial, donde se c01tjugru1 las características 

tanto del medio ambiente como del individuo, creando motivaciones y necesidades. 

El desarrollo se expresa en estadios o etapas que integran una estructura mental 

cualitativa que detennina la conducta, reorganiza e integra las estructuras conshuidas 

en el estadio anterior y prepara las condiciones para la aparición del estadio siguiente, 

44 



así se establece una evolución mental en el sentido de una equilibración más 

avanzada. 

"El cambio y la continuidad de las estructuras se da a través de la asimilación y de la 

acomodación como proceso intelectivo"9 

La asimilación da lugar cuando algún cambio extemo conflictúa y rompe el equilibrio 

en que se encuentra la persona, el objeto es transformado para poder ser integrado a 

las estructuras, para lograrlo utiliza en la nueva situación lo que ya ha aprendido, por 

ello debe existir un esquema de acción capaz de transformar al nuevo objeto, de lo 

contrario se presenta una asimilación defom1ante que no coffesponde en lo absoluto a 

lo observable objetivamente. (l~jemplo: cuando dice que al inclinar un recipiente con 

un liquido, también el nivel del líquido se inclina). 

Por medio de la acomodación, el individuo modifica sus estructuras de acuerdo a la 

acción que ha realizado sobre un objeto. 

Ambas acciones permiten el logro de una adaptación y la recuperación del equilibrio, 

resultando una nueva fonna de pensar y estructurar las cosas. 

Asl se establece una evolución mental en el sentido de una equilibración más 

avanzada y que produce estructuras psicológicas que toman distintos aspectos. De 

esta manera el niño progesa a través de una serie de etapas que se caracterizan cada 

una por distintas estructuras psicológicas que Piaget ha llamado estadios y que se 

ubican desde el nacimiento hasta la adolescencia. 

Estas etapas no tienen una base cronológica, sino que se basan en una sucesión funcio-

9,• MORENO Soto Oraciela P,icologfa del Aprendizaje, Pag,87, 
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nal; de ninguna manera el paso de un estadio a otro no es sólo una ampliación, sino 

una recomposición donde algunas actividades que son importantes en una etapa, se 

reducen en otra y a veces se suprimen. 

Piaget distingue tres grandes periodos: 

- Periodo sensorio-motor, abarca del nacimiento, hasta aproximadamente 2 años de 

vida. 

Al nacer las respuestas hacia los estímulos o necesidades se reducen a un limitado 

repertorio de respuestas reflejas, que van a construir la base del organismo 

psicológico. 

En este período se producen grandes progresos y el sujeto construye a lo largo de él, 

conceptos prácticos de espacio, tiempo y casualidad, lo logra mediante la exploración 

y el examen de los objetos por medio de los órganos de los sentidos. 

Para el nifio los objetos aparecen y desaparecen, no tienen la consistencia de algo 

pemmnente. 

Al final de esta etapa, principia la representación simbólica, donde la más impo1tante 

de estas representaciones es el lenguaje. 

Los conceptos que en esta etapa se consbuyen, corresponden a categorías de acción 

pura y no todavía como nociones del pensan1iento . 

• Periodo Pre-operatorio, abarca de los 2 a los 7 años. 

Continúa el progreso de su desruTollo intelectual, el lenguaje y otras fom1as de 

representación que aparecen, le obligan a reconstruir sus adquisiciones anteriores. 
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Avanza del ejercico no intencional de los reflejos al aprendizaje por discriminación y 

por ensayo y error, lo que le permite la comprensión de la casualidad y el desarrollo 

del lenguaje simbólico, este lenguaje lo muestra al utilizar objetos como apoyo a la 

imitación de las acciones, se desarrolla ampliamente a través de actividades lúdicas 

donde reproduce situaciones que le han impresionado. Los símbolos que utiliza son 

muy personales y subjetivos. 

Poco a poco, de manera lenta el lenguaje le permitirá dar mayor objetividad, lo que 

representa un adelanto al pennitirle la socialización. El egocentrismo es otra 

caJ"acterística de esta edad, se aferra a sus percepiones e intenta justificarlas a toda 

costa, él cree que todos ven lo que él ve. 

húluido por el lenguaje progresa su pensamiento y comportamiento, aunque tiene 

posibilidad de representaciones elementales por la característica_ de su pensamiento 

intuitivo e inteligencia práctica; aún su pensamiento es irreversible, fija su atención en 

un solo aspecto, lo que no le permite comprender la interrelación entre varios 

aspectos. 

Las explicaciones que el nifio da a los fenómenos flsicos se caracterizan por ser 

pintorescas, carentes de objetividad y lejos de la realidad, pero en gran parte 

dominadas por su egocentrismo infantil. 

- Periodo de las operaciones concretas, éste periodo se da de los 7 a los 11 años 

aproximadamente, presenta un avance en cuanto a socialización y obtención del 

pensamiento. 

Es más abierto a otras opiniones, las coordina con su punto de vista y saca las 
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conclusiones, ello lo logra mediante la confrontación de enunciados verbales y es un 

avance considerable porque le pennite adquirir conciencia de su propio pensamiento, 

con esto comienza a conquistar la conducta de la reflexión que le permitirá poco a 

poco pensar antes de hablar y actuar. 

La capacidad de reflexión lo irá alejando de las explicaciones mágico-fenoménicas, ya 

que en la explicación de los fenómenos flsicos considera diversos factores que en ello 

influyen dándoles carácter más objetivo. 

Todo lo anterior favorece grandemente la socialización, tanto así que los símbolos van 

adquiriendo mayor objetividad, tanto en las interpretaciones como en el uso que hace 

de ello. 

El egocentrismo desaparece gradualmente pennitiéndole una capacidad mayor de 

realizar trabajos grupales, de colaborar activamente y de aceptar otras opiniones. 

Realiza operaciones del pensamiento pero auxiliándose de la manipulación: el 

razonamiento en base a enunciados verbales aún no lo alcanza. 

Emplea las estructuras de agrupamiento en problemas de seriación y clasificación, 

puede establecer equivalencia numérica e interrelacionar varios aspectos como tiempo 

y distancia; los datos inmediatos están cada vez más organizados, más sometidos a 

una serie de reglas que lo llevan poco a poco a adquirir los conceptos de conservación 

de número, de la materia, del peso y posterionnente al finalizar este periodo del 

volumen. 

De manera paulatina se van desarrollando otras nociones de tipo científico, como 

aspectos del conocimiento del espacio, del tiempo, de la velocidad, etc. Todas estas 
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nociones se conforman por generalización a partir de la experiencia y no por nociones 

puramente abstractas e hipotéticas, que no se podrán construir hasta el siguiente 

periodo, el fonnal. Por ello suponen organizar y sistematizar el mundo circundante y 

crear categorías que lo expliquen. 

Las consideraciones anteriores son tomadas como base en este trabajo, ya que la 

mayoría de los alumnos de 5° afio "A", al que._va dirigido esta propuesta se encuentran 

dentro de este período, por ser de 10 a 11 años. 

En ocasiones las explicaciones que dan a los fenómenos naturales, son consideradas 

absurdas por el docente, pero es lo mejor que son capaces de exponer de acuerdo con 

los intrumentos intelectuales de que disponen. 

Por ello es esencial que el profesor conozca y se interese por esas ideas que desde su 

punto de vista adulto son erróneas, pero que van a determinar cómo el nilfo entiende 

las explicaciones que se dan en el aula. 

Dentro del área de Ciencias Naturales es común la presencia de estas explicaciones 

erróneas: 

- Que el calor se transmite por el aire. 

- Que la luz saJe de las fuentes luminosas en línea recta a los ojos. 

- Que el sonido se dirige directamente hacia las orejas sin propagarse a otras 

direcciones. 

- Que la supemcie liquida se inclina cuando se inclina el recipiente, etc. 

Para ayudar al alumno a comprender esos y otros fenómenos se deben aprovechar 

las capacidades e intereses de esta edad: la relación que establece con su grupo de 
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iguales, lo que le pennite aprender de manera espontánea, la reflexión que muestra 

para resolver problemas, la desaparición del egocentrismo que pem1ite la aceptación 

de otras opiniones y la capacidad de relacionar fenómenos y aspectos que dan mayor 

coherencia al entendimiento de la realidad. Para favorecer el desarrollo de sus 

estructuras mentales no basta conocer lo que pueden hacer, sino enfatizar lo que no 

puede y que en este período es el presoindir de lo concreto para oonsbuir el 

conocimiento. 

- Período de las operaciones formales. Comienza hacia los 12 afios aproximadanmnte 

y continúa hacia la madurez. En esta etapa las operaciones alcanzan el nivel fom1al 

ahora puede realizar operaciones hipotético deductivas que le permiten razonar 

prescindiendo de los objetos. Construye operaciones de lógica proporcional y obtiene 

estructuras combinatorias y grupales más complicadas 

Admite varias posibilidades de solución a los problemas y no únicamente su realidad 

in-eversible, donde confronta causa y efecto de los fenómenos. 

Para que el desarrollo cognitivo del nifio se dé de una manera evolutiva y gradual, se 

ha de considerar la influencia que ejercen los aspectos afectivos, fisicos y sociales 

que lo circundan, que pueden favorecer tal desarrollo y lo lleven a adquirir en su 

máximo nivel el pensamiento formal y abstacto. 

El conocimiento de las características motJ·ices, biológicas y psicológicas del niño, 

pe1mitirá IJ·atarlo y motivarlo de acuerdo al nivel de desan-ollo psíquico en que se 

encuentre, sin subestimarlo ni presionarlo, para que evolucione gradualmente 

confo1me a los estándares de desmrollo, es conveniente que el docente se pregunte: 
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¿Qué es capaz de hacer el nifio?, ¿Porqué y para qué lo hace?, ¿Cómo lo hace?, ¿Qué 

desea hacer?. 

Dentro del contexto escolar es lamentable ver cómo no se consideran ni las 

caracteristicas más sobresalientes de la personalidad del alumno, el interés por el 

juego, su actividad, el gusto por las golosinas, por imitar y competir, el interés por 

conocerlo todo y que lo hace un preguntón, el ser amante de la fantasía, egoísta, 

susceptible, etc. 

Estas consideraciones invitan al docente a reflexionar no sólo en las características 

generales de su grupo, sino también en las características individuales del alumno ya 

que pese a tener un promedio de edad en el giupo, las experiencias y los eventos 

socioculturales en los que han participado los colocan en niveles de desarrollo 

diferentes, que los hace dar diversas intetpretaciones sobre el objeto de conocimiento. 

A menudo no presta interés a la realización de actividades aparentemente 

insignificantes pero que están regidas por principios generales y fundamentales por 

proporcionar a los escolares una primera visión de tipo intuitivo que lo lleva camino a 

la fotmalización. 

4. Aspecto pedagógico 

Dentro del ámbito escolar han surgido posturas pedagógicas en las que subyace un 

concepto de aprendizaje, con todas las implicaciones que el conlleva. De esta manera 

la tecnología educativa lo concibe como algo mecánico ya que tiene como sustento 

teórico la psicología conductista y el empirismo filosófico. 
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Por lo anterior se anula completamente la actividad del alumno, quien sólo es un 

pasivo consumidor del mensaje educativo y ha de responder al estímulo del maestro. 

La actitud de éste y las actividades que planea están encaminadas al cumplimiento 

cabal y estricto de los objetivos conductuales, mismos que delimitan de una forma 

clara y específica lo que se espera. Para lograrlo el maestro controla, manipula y 

dirige el aprendizaje hacia los objetivos que son el eje de la programación didáctica. 

Por consiguiente la evaluación la toma como punto de paitida y punto de llegada, 

dejando de lado el desanollo del proceso educativo, esto hace que el maestro centra 

su actividad en el cómo enseñar, porque tal como lo indica el empirismo, si se ve, 

aprendió y si no, el maestro nada ensefíó. Los procedimientos de evaluación buscan 

evidencias exactas, que al final indique si el objetivo sefíalado fue "aprendido" por el 

alumno. Los lineamientos de la Tecnología Educativa corresponden a un modelo 

vertical, en donde el maestro transmite unilateralmente los contenidos que son útiles 

sólo para pasar el curso. 

La relación que propone la Pedagogla Operatoria y que se toma como base en el 

presente trabajo, implica un modelo horizontal, donde el intercambio de experiencias, 

conocimientos y emociones entre maestros y alumnos, les permita constrnir el 

aprendizaje al interactuar con los contenidos escolares, que se conciben como 

necesai·ios para el desarrollo de la capacidad creadora, que inciten al nifío a razonar, a 

investigar y a pla11tearse soluciones de acuerdo a su nivel cognitivo, de esta manera la 

educación es vista como un proceso de comunicación donde los agentes educativos se 
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educan mutuamente, donde se da movilidad de los roles en la cual maestro y alumno 

intercambian su posición rompiendo las jerarquías del que ensefia y de los que 

aprenden, estos espacios anulan el carácter conductual y mecanicista del aprendizaje. 

De esta manera el trabajo que se realice en relación a las Ciencias Naturales y al 

método cientlfico no estará sujeto a las indicaciones del maestro, será el alumno quien 

mediante su actividad e interacción grupal descubrirá los procesos que lo conforman y 

buscará la manera de emplearlos en la construcción de futuros aprendizajes. Para 

favorecer el desarrollo es menester que la educación plantee necesidades al educando, 

que despierten su interés, iniciativa y esfuerzo por adquirir habilidades, 

conocimientos, destrezas, etc., que lo lleven a escalar niveles de desarrollo más 

avanzados, las capacidades en potencia del alumno requieren de un empuje educativo 

y social para manifestarse espontáneamente y de forma voluntaria e imperceptible. La 

naturaleza biológica del nifio le plantea necesidades que ha descubrir a través de su 

actividad. 

Si el conocimiento se construye a través de la acción, los procesos educativos deben 

respetar y favorecer al máximo la actividad del alumno frente al objeto de 

conocimiento. 

Esta Pedagogía Operatoria es la puesta en práctica de la Teoría Psicogenética de 

Piaget, ya que es un intento de unión de la experiencia práctica en las aulas y de la 

explicación de sus principios. Por ello se enfatiza que lo importante no es sólo. la 

nueva adquisición, sino el haber descubietto cómo llegar a ella, ya que el proceso que 

tuvo que realizar, con adelantos y retrocesos, le permite al alumno generalizar y dar cª 
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rácter practico a lo aprendido. 

Los objetivos fundamentales son: 

Considerar como base del aprendizaje las necesidades e intereses del niño. 

Destacar la génesis de la adquisición del conocimiento. 

Promover actividades donde el niíío elabore el conocimieuto en el que se incluyen 

aciertos y errores como pasos necesarios en toda construcción intelectual. convertir 

las relaciones sociales y afectivas como tema básico de aprendizaje. 

• Vincular el mundo escolar y el ext.raescolar. 

El énfasis que se pone en la relación que debe existir entre los conocimientos que se 

enseñan y 1muwjan en la escuela y los que se aprenden y ponen en práctica fuera de 

ella, es con el sentido ele destacar el carácter füncional ele la educación para que 

responda a las necesidades sociales e intele.ctuales de los alunmos, que le cien las 

herramientas necesiu-ia para aduar y definir el porqué de sus acuiones. 

Esta escuela ofrece oportunidades no sólo para el trabajo individual, smo para el 

trabajo en grnpo, "ya que aún cuando las experiencias fisicas ocupan la mente del 

nifio, la interacción verbal con sus compaííeros y maestros les da experiencias 

adicionales que pueden promover ~11 crecimiento cognoscitivo'' .,o La organización de 

encuentros verbales, permitirá compartir opiniones, intercambiar pensamientos y 

discusiones que inevitablemente llevará a los niííos a justificar explicaciones, que de 

acuerdo a su lógica merecen una consideración especial, en estos espaüios es el 

grupo, no el docento quien determinará la realidad de los hechos, propi0ia11do que se 

10,• SEP PACAEP, Cult1.irn y Apren<lizaj<,, Pág.37. 
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reconsideren sus ideas y suposiciones, las ajusten o acomoden hasta alcanzar un nivel 

más coherente del entendimiento a través de un razonamíento grupal. 

Esta pedagogía constructivista, considera esencial que en la ensefianza y aprendizaje 

de las Ciencias Natura.les el maestro comprenda que: 

- El niño posee sus propias representaciones del mundo fisico. 

- Tiene su propia fomm de conocer la realidad y una gran riqueza de conducta 

experimental cuyo desarrollo debe impulsar y no inhibirlo. 

- Desa.trolla una fonna de relacionarse con el conocimiento y es producto de su 

formación social. 

- Para logra.t· un conocimiento por mínimo o simple que parezca es necesa.1·10 que 

realice un proceso de construcción, donde parte de sus conocimientos previos y pone 

en juego una forma de razonar propia para él. 

La relación entJe los elementos principales que fo1man la situación pedagógica, se 

hace más explícita a continuación: 

- Relación alumno - conocimiento. 

Para favorecer esta relación se hace indispensable la creación de espacio de reflexión, 

donde la dinámica de la clase se estructure de acuerdo con la lógica que el niíío tiene 

del conocimiento, lo válido no es lo que dice el maestro o el libro de texto, sino 

ta.tnbién el pensamiento del nifio. 

Los errores se deben concebir como etapas necesarias en este proceso de construcción 

del conocimiento y tomar en cuenta la manera como se apropia socialmente del cono

cimiento que puede ser a través de las experiencias o confrontación con otras opiniones 
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El docente no debe verse a sí mismo sólo como un transmisor de conocimientos, sino 

con la capacidad de reconstruirlo, apropiárselo y utilizarlo. 

- En la relación maestro - alumno, el papel central recae en este último, tiene voto de 

confianza y de libettad, ambos participan en la detem1inación de actividades y 

decidiendo quién o quiénes han de participar. El alumno incluso puede tener a su 

cargo la conducción de un tema y adquirir autoridad al hacerlo. 

El centrar el proceso de ensefianza aprendizaje en los alumnos, tiene un efecto 

dinámico, donde se hace necesaria la comunicación entre ellos. Aparece la 

cooperación, el respeto y valoran las aportaciones que hacen sus compafieros. Las 

relaciones que propone la Pedagogía Operatoria representan un avance en todos los 

aspectos avance en contra del carácter reproduccionista que ha caracterizado la 

educación, ya que favorece el desarrollo autónomo de la personalidad, al crear seres 

criticos, capaces de construir y labrar su futuro, mediante la modificación de las 

relaciones que imperan dentro de su grupo, de su escuela y de su familia. Porque un 

alumno que es educado dentro de la Pedagogía, tendrá que ser diferente a aquellos 

que se encuentran sujetos a un principio de autoridad en toda la extensión de la 

palabra. 

No sólo el alumno será diferente, tambien el docente y su práctica deben presentar 

características especiales, basta y sobra con decir que el eje y punto de partida del 

alumno, es quien marcará las pautas para la organización de actividades encaminadas 

a lograr el objetivo máximo de la Educación: el desarrollo pleno de sus capacidades, 

fisicas e intelectuales. 
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A partir de las consideraciones anteriores, se hace necesaria la fonnulación de 

estrategias que sean un aporte a ese objetivo; es importante desarrollar en el niño la 

capacidad de investigar, de buscar el porqué y el para qué de los fenómenos, asf las 

apariencias no lo envolverán fácilmente, sino que buscará las causas y podrá preveer 

las consecuencias. El saber pensar y organizar sus acciones en base a conocimientos 

científicos y no supuestos, será una llave que abra las puertas del éxito y del 

bienestar. 

5. Aspecto Didáctico Metodológico. 

La metodología que utiliza el maestro constituye el vinculo pedagógico entre el sujeto 

cognoscente y los contenidos, es tan importante ya que definen la manera en que se 

dará la interacción. Otro elemento relevante lo constituye el concepto de evaluación 

determinado tanto por el Planteamiento Metodológico como por los fundamentos más 

generales de la relación pedagógica. 

"Los procedimientos didácticos de la enseñanza revelan algo del espíritu de esa 

escuela, la elección de sus métodos pennite vislumbrar su orientación pedagógica, ya 

que del método se infiere el propósito pedagógico"11 

Es la Didáctica, quien ofrece respuestas técnicas para la conducción del aprendizaje 

en el aula, por ello se le considera como una disciplina instrumental que está 

contextualizada dentro de la complejidad de la práctica educativa. 

11. GOMEZ Cllltlargo Manuel. Didáctica de la Geografia, Pág, I O 
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Cada plan de estudios contempla, en alguna medida estrategias espeólficas de 

instmmentación didácticas, algunas de estas son: 

La Didáctica Tradicional y la Tecnologla Educativa, ambas han caracterizado a través 

del tiempo la práctica docente. Mostrando diferencias considerables entre las dos 

antes mencionadas está la Didáctica Critica, que por sus aportaciones han sido el 

punto de prutida para el diseño de actividades pedagógicas en esta propuesta. 

A continuación se exponen algunas características de las teorias antes mencionadas 

que expliquen a través de su concepción de aprendizaje, como son orgru1izados y 

definidos otros aspectos como los objetivos, contenidos, situaciones de aprendizaje y 

evaluación, aspectos inherentes al proceso ensefianza aprendizaje. 

- Didáctica Tradicional este tipo de ensefianza tiene como objetivo la fonnación del 

hombre que el sistema social requiere, el maestro tiene como tarea fomentar el 

conformismo, el orden y la disciplina a través de modelos intelectuales y morales 

conforman la experiencia del sujeto, el cual es un espectador que pasivamente las 

recibe, retiene, repite y ejercita. Desde este punto de vista se maneja un concepto 

receptivista del aprendizaje, producto de la relación mecánica del objeto sobre el 

sujeto. 

Los planes y progran1as centran su atención en metas o propósitos de la institución y 

del profesor, no en los aspectos importantes a los que debe arribar el educando. 

Es usual el uso de temarios o listados que explican con detalle el cúmulo de 

conocimientos que el alumno tiene que "aprender", memorizar y repetir. No se da 

posibilidad de análisis, discusión o proposición de alternativas por los alumnos y el 
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docente, quien tiene su papel bien detenninado como expositor, y para hacerlo de una 

manera "eficai' se auxilia de carteles, láminas, pizairón, etc. 

- Tecnología Educativa 

Surge como respuesta a la expansión económina y tecnológica, y en apoyo a las 

nociones de progreso y eficiencia que responden a las demandas de la sociedad 

capitalista. 

Sus prácticas giran entorno al cómo enseñar, sin cuestionar el porqué y el para qué del 

aprendizaje. 

Presenta un cambio en la dinámica educativa, ya que se pasa del receptivismo a un 

activismo i1reflexivo. 

La autoridad del maestro reside ahora, en el dominio de técnicas y planeación rigurosa 

de la estructura de la enseñanza. 

Apoyada en el Conductismo, el aprendizaje se entiende como un conjunto de cainbios 

en la conducta del sujeto, producto de la acción ejercida por el maestro, quien 

controla, dirige y manipula el parendizaje para cumplir eficazmente su cometido, 

mismo que es señalado en un progama que especifica los objetivos de aprendizaje que 

de manera clara, explica la conducta observable que ha de presentar el estudiante, por 

ello que juega un papel central. 

En los objetivos que sustenta la Tecnología Educativa, subyace un concepto 

fragmentado y mecanicista del conocimiento y de la realidad. 

Los contenidos de aprendizaje tienen una gran carga ideológica a la que no escapan 

maestros y alunmos, orientan la educación y dan legitimidad a la ideología. 
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Las actividades son organizadas y realizadas estrictamente, para evitar la 

improvisación, los procedimientos, técnicas y materiales se seleccionan y organizan 

cuidadosamente para tener bajo control el proceso de enseñanza. 

Tanto la Didáctica Tradicional y la corriente de la Tecnología Educativa deja al 

profesor y al alumno fuera del planteamiento de los fines de la educación, el primero 

es un ejecutor de metodologías diseñadas por tecnólogos educativos y el segundo, 

sólo es un pasivo consumidor del mensaje educativo. 

- Didáctica Crítica. 

Tiene como propósito analizar críticamente la práctica docente, la dinámica de la 

institución, los roles de sus miembros y el significado ideológico. 

El concepto de aprendizaje es concebido como un proceso dialéctico, porque a un 

mismo tiempo, cuando el sujeto, que no es un sujeto abstracto, sino ser humano con 

pasado, un presente y un futuro que está un juego. 

En la Didáctica Critica, los objetivos de un dete1minado programa presenta lres 

características: restringidos en cantidad, amplios en contenido y significativos en lo 

indiviudal y social. Por ello se fo1mulan de una manera general y en relación directa 

0011 la solución de problemas. Sirve para orientar al profesor y al alumno en el 

desarrollo de su trabajo. Se intenta rescatar la importancia y trascendencia que tiene 

los objetivos de la educación como parte la lucha ideológica y politica que existe en la 

sociedad por mantener la. hegemonía cultural y la. reproducción del sistema social o 

por la transformación. 
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Los contenidos de ensefiru¡za no son considerados absolutos, ya que la información 

está sujeta a crunbios y al enriquecimiento "científico, producto de los crunbios 

sociales y flsicos, de los adelantos científicos y tecnológicos; por ello deben ser 

actualizados y elll'iquecidos constantemente. Se hace entonces necesario estudiru· su 

origen, su proceso de crunbio, su desaparición y trru1sformación en algo nuevo. 

Es fundrunental no fragmentar los contenidos y buscar las relaciones e interacciones 

para darle mayor objetividad, además promover aprendizajes que implique 

operaciones de 1U1álisis y síntesis y aquellos que favorezcan el desan-ollo de las 

capacidades criticas y creativas del alumno. 

El maestro como promotor del aprendizaje a través de una relación más cooperativa, 

debe ser un investigador permanente del conocimiento temático y de la misma práctica 

profesional. Sólo asl adquirirá la capacidad necesaria pru·a crear actividades de 

aprendizaje que conjunten objetivos, contenidos, procedimientos, técnicas y recursos 

didácticos. 

Para la selección de actividades de aprendizaje el maestro debe considerar algunos 

criterios: 

Detenninar qué aprendizajes se pretenden desarrollar. 

- Clasificar la función que desempefiarán las experiencias de aprendizaje. 

Promover aprendizajes de ideas básicas. 

h1cluir en ellas formas variadas de aprendizaje. 

Incluir el trabajo individual, en equipo y el grupal. 

Favorecer las transferencias. 
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• Apropiarlas a las características generales del grupo. 

Al enfatizar más el proceso que el desarrollo, la situaciones de aprendizaje son 

fuertemente valoradas por constmir la parte medular en la enseñanza aprendizaje, ya 

que ellas son las que genernn experiencias y promueven la pruticipación de los 

estudiantes. 

Se propone que las actividades sean organizadas en tres momentos metódicos: 

1° De apertura: para brindm· una primera aproximación al objeto de conocimiento, y 

una percepción global del fenónwno a estudiar. 

2º De desarrollo: orienta la búsqueda de información sobre el lema o problema y 

mediante el análisis, síntesis, comparación, confrontación y generalización al elaborar 

el conocimiento. 

3º De culminación: pru·a reconstruir el fenómeno u obje.to de conocimiento, como 

producto del proceso realizado. 

La instmmentación didáctica piu-a orgamzar, desarrollar y conducir el proceso de 

ensefíanza-aprenclizaje en esta propuesta, se basa en las aportaciones que hace la 

perspectiva de la Didáctica Crítica, ya que su preocupación mayor es que el 

individuo alcance con la educación su fonnación integral, no en ténninos teóricos, 

como otras corrientes lo mencionan, sino en el terreno práctico y real al actuar con 

todas sus fuerza y posibilidades. 

La forma ele trabajo que propone la Didáctica Crítica, implica un concepto_ de 

evaluación acorde a sus fundamentos. 

Es oportuno mencionar al cm·ácl.er social que en la actualidad se da a la evaluación, 



ya que sus resultados reflejan las posibilidades económicas, los problemas de 

calificaciones, la reprobación, la falta de capacidad, las posibilidades de éxito, etc. 

La misma sociedad refüerza estas deficiencias al conve1tirse en consumidora ele ese 

procesos que, domimmclo al sistema educativo, es empleado por patrones y 

empleadores como medio para la selección de la fuerza de trabajo. Por otro lado la 

evaluación contribuye de alguna manera a que el estudiante tome conciencia de su 

propia situación y posibilidades, dificilmento reflexiona sobre su aprendizaje, sobre 

cómo logró aprender y parn qué aprendió, incluso llega a enfocar su atención 

básicmnente en ol aspecto cum1titativo o numérico donde un diez significa que ha 

aprendido y un cinco que no aprendió, Este phmteamienlo está vinculado directamente 

con la lógica do la Tecnología Educativa, ya que la evaluación cumple el papel de 

auxiliar la tarea administrativa, certificando el conocimiento a través de la asignación 

de calificaciones. Enfocada a inculcar conductas especializadas, desarticula 

contenidos, tergiversa el desan-ollo nonnal de las capacidades humimas y minimiza el 

papel y la funéión del maestro al restringirlo únicamente a un instrumento que 

supervisa. Esta visión estática de In docencia tiene como consecuencia una 

concepción mecánica del aprendizaje y una visión mecánica del hombre al que 

considenm como un sistema de almacenmniento y emisión de infonnación. 

Ante esta situación la presente propuesta contempla una evaluación ampliada, al 

intentm· sustituir el concepto de "calificación" por una verdadera acreditación y 

evaluación pedagógica 

La acreditación tiene como objetivo las certificación de conocimientos a través de la 
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asignación de calificaciones que sean pmeba de los resultados de aprendizaje al 

señalar hasta que punto los estudiantes satisfacen ciertos estándares planteados de 

manera concreta en los planes y programas. 

La evaluación constituye todo un proceso que abarca el acontecer de la torea. 

educativa, las acciones que realiza proporciona elementos para la acreditación del 

curso. 

La Didáctica Crítica concibe a la Acreditación y a la Evaluación como procesos 

paralelos. Esta última busca a lo largo del curso evidencias para que se cumplan 

satisfactoriamente los criterios de acreditación establecidos desde el inicio mediante 

el análisis previo de los objetivos finales del curso. La evaluación ha de calificar los 

aprendizajes, emplear diversos procedimientos para obtener evidencias (trabajos, 

reportes, discusiones, prácticas, investigaciones, ensayos, etc.) y busvar la manera de 

interpretarlas correctmnente. Así ayuda a vigilar y a mejorar la calidad de toda la 

práctica pedagógica, favilitando la ensei1anza al apreciar las actitudes, dificultades y 

motivaciones de los alumnos. Con todo ello la acreditación contará con mayores 

evidencias, el resultado de ella será más confiable porque reflejará no solo el puntuje 

obtenido en su examen escrito, sino que proporcionará un conocimiento más amplio 

de las características del sujeto. 

Es conveniente que los alumnos pmticipen en definir los criterios que determinm1 la 

acreditación del curso, esto será una meta que favorecerá la autoevaluación y con ello 

el proceso formativo del educando al asumir una a.Gtilud de responsabilidad de su 

proceso de apre.ndizaje. 
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B. Estrategias y Recursos Didácticos que se van a utilizar para concretar el 

proyecto. 

Intentando clm· una respuesta a los objetivos que este trabqjo, se planear{m las 

siguientes estrategias, mismas que han de ser aplicadas en el grupo de 5° afio "A" y 

que giran en torno u. rescatar el valor que tiene el 1vlétodo Científico corno el medio 

más eficaz de construir el conocimiento. 

Como ya m1teriormente se mencionó, el Método Científico no es prioritario de un 

tema, contenido o asignatura, su aplicación en cualquier circunstancia pe1mite la 

obtención de un conocimiento más finne y veraz. En consideración a ello, se tomarán 

algunos temas del progrm11a de 5° afios en el área de Ciencia Naturales y de otras 

asignaturas, a fin de rescaüu· el campo tan amplio en que puede ser utilizado. 

Una última consideración: el desmTollo de un espíritu científico requiere de un trabajo 

lorgo y oontinuo en el que el alumno aplique sus aprendizajes hasta alcanzar tal 

desarrollo. Por ello se considera que este trabajo no logrm·á ser la culminación de tal 

propósito, sino un espacio que establezca bases sólidas al respecto. 

1.- Adivina quien lo esconde 

Objetivo: que el alumno fommle hipótesis, las confí1111e y relacione. 

Material: un juguete o cualquier objeto. 

Actividades: 

- El gmpo se organiza libremente para dividirse en dos equipos. 

- Se colocan en Hnea recta, un equipo frente a otro, cada niño sentado en el piso y con 
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las manos atrás. 

- Uno de los equipos toma el juguete y se lo da a un alunmo, sm que el equipo 

eont.rario sepa quien lo tiene. 

- Para tratar ele adivimll' quién tiene el equipo hmzaní afirmaciones y sus contrincantes 

se lirni tarán a responder sí o no. 

Por ejemplo: una mujer tiene cabello largo, trae pantalón, etc. 

Las respuestas ele sí y no, permitirán al equipo descartar o afinnar algunas 

posibilidades, cuando ya crean adivinnr, indicarán el nombre del alumno que tiene el 

juguete. 

- Si aciettan el juguete cambia a su equipo para que ahora sus contrineantes adivinen 

quien lo esconde. 

- Se lleva un registro ele las afirmaciones que lanzó cada equipo y gana aquél que 

tenga menos afirmaciones, por haber acertado más rápido. 

2.- ¿Qué hay detrás de lo que vemos? 

Objetivo: definir lo que es la observación y rescal!U" su importancia. 

lVlatorial: cartulina, oolorns, tij<.Jras, hilo, cinta adhesiva, palito, cartón. 

Actividades: 

- En una cmuta cartulina el mae-stro dibuja un elefante en la posición 1 (a.nexo 1). 

- Coloca otra cartulina del mismo ta.maño encima y dibuja al mismo personaje en la 

posición 2 (anexo 1) 

- Se juntan los dos dibujos con cinta adhesiva. 
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• Se eiu·olla en un palito la hoja de aniba y se hacen movimientos continuos de arriba 

hacia abajo, esta actividad se hace frente al gmpo, se verá al elefante moverse, 

levantar las patas delanteras y bajarlas continuamente. (fig. 3, anexo 1). 

- Se cuestiona al grupo: 

¿Qué es lo que ven? 

¿Qué cmnbios advierten en el movimiento? 

¿En verdad en elefante levanta los pies? 

¿Hay truco? 

¿Porqué se ve el movimiento? 

¿Qué necesitmnos hacer para descubrir el truco? 

- El maestro rotomm·á las respuestas de los alumnos para adelantarlos en lo que es la 

observación. 

Varim1te: la estrategia se puede realizm· elaborm1do el siguiente juguete: 

- Se recorta un círculo en cmtón, aproximadmnente de 4cm. de radio. 

- Se plasman las figuras 1 y 2 (anexo 2), una al frente y otra at.r·ás . 

. Se ata un hilo a ambos lados y se retuercen, luego se estiran, el cartón gira con 

rapidez, creando una ilusión de que el pt~jaro se encuentrn e1~aulado. 

(fig.3, anexo 2) 

. El alumno constmye los juguetes anteriores a fin de que sean mostrados a los 

amigos y familia, como un intento de transferir el conocimiento. 

- Las imágenes 1 y 2 (anexo 3) represent1m otro modelo para construir un ju1,;uete 

simihu· al del elefante. Se construye de un cuarto de hoja f.amnfio carta. 
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3.• Observa y descubre. 

Objetivo: realizar prácticas de observación y exposición de resultados. 

Material: cuaderno, lápiz, dibujos de ilusiones ópticas. 

Actividades: 

• Se distribuye por alumnos dibujos de ilusiones ópticas. (anexo 4). 

• Se pide que realicen una observación del material y descubran que hay ahí. 

• A través de una lluvia de ideas los alumnos exponen el resultado de su observación. 

En este espacio se da la libe1tad pm·a quien no haya descubierto las imágenes lo haga 

solo o con la ayuda ele un compafiero. 

• En su cuaderno, cada nifío registrará el resultado de lo observado en cada imagen, 

describen con detalle las carnet.erísticas de los objetos, personas o cosas que ahí 

aparecen. 

• Los alumnos que deseen leerán su trabajo al grupo, para destacar los aspectos de la 

observación que a otros nifíos hayan pasado inadvettidamente. 

• Se sugiere al alumno muestre a otra persona las imágenes y registre lo que observa 

mediante esta actividad. 

4.• Glándulas y honnonas. 

Objetivo: uso de modelos, comprobar la infonnación bibliográfica mediante la 

experimentación y observación, clasificar y regist:nu·. 

Material: dulces, mensajes, papel, cebolla, lin1ón, esquema del cueqJo hunmno, 

piezas móviles (glándulas), cuadro de concentración. 

Actividades: 
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- Se distribuyen en el grupo dulces que contengan los siguientes mensajes: glándula, 

ho1mona, glándula de secreción externa, salivales, sudoríparas, mucosas, lagrimales, 

cabáceas, 1rnmmrías, ghmdulas de secreción interna, páncreas, hipófisis, timo, 

suprarrenales, sexuales, tiroides y paratiroides. 

- Aproximadamente se formarán 16 part:ias, por lo que rada menmye estará en dos 

dulces. 

- Las parejas se buscan y se reúnen a leer e investigar la fünción o concepto ele lo que 

les tocó. 

- El maestro elaborará un esquema del cuerpo humano con piezas móviles para que al 

momento ele definir cada glándula, se busque también su ubicación. (anexo 5)-- Cada 

pareja explica sus conceptos y se va llenando un cuadro dt) concentración (anexo 6). 

Las explicaciones pueden ser apoyadas por el maestro o compaíieros dando ejemplos 

de su funcionamiento. 

- Con la información registrada, cada alunmo elaborará un memoráma de glándulas y 

su función (anexo 7) .. 

- El maestrn pregunta al giupo: 

¿Será posible ver a las glándulas funcionar a pesar de estar dentro de nuestro cuerpo? 

¿Cómo sabemos que si funcionan'/ 

¿En cuáles es más fácil comprobar su funciomuniento? 

¿Qué se puede hacer para poner en funcionamiento las gl{mdulas de se1Jrnción 

externa?. 
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- Se forman seis equipos para que cada uno planee la manera de hacer más notorio el 

funcionamiento de las glándulas de secreción externa. 

Algunas actividades pueden ser. 

Ejercicio fisico, sacudir la nariz, hacer llorar, estimular la salivación, limpiar el cuero 

cabelludo y en el caso de las glándulas mamaria explicar que se necesitan para que 

funcionen . 

. Por último los alumnos exponen su trabajo contando con la participación de todo el 

gmpo, quienes observan y registran los experimentos o actividades que los grupos 

realicen. 

5.- Observa y describe. 

Objetivo: aplicar la observación crítica para adquirir elementos significativos al 

realizar descripciones. 

!VIaterial: cuaderno y lápiz. 

Actividades: 

- Se comentará qué aspectos en la dinámica de la escuela llaman la atención al 

alumno. 

- Se preguntará: 

¡,Porqué sucede?, ¿Cuáles son sus efectos?, ¿Quiénes paiticipan?, ¿Porqué lo hacen?, 

ele. 

- Algunos aspectos que se pueden estudiar pueden ser: 

El aglutimuniento en la cooperativa. 

El efecto que tiene el toque de entrada y salida. 
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El saludo a la Bandera. 

La clase de Educación Flsica, etc, 

- Se vierten opiniones al respecto, misma que se han de constatar mediante una 

observación critica de los fenómenos. 

- Se deja en libettad para que el alumno decida qué desea observar, pueden hacerlo 

individualmente o por parejas, 

- Redactan una descripción y la acompañan de dibujos alusivos. 

- Posterionnente se reúnen en equipo, quienes hayan obsevado un mismo fenómeno, a 

fin de destacar que cada quien puede dirigir la atención hacia aspectos diferentes. 

Nota: esta estrategia puede adaptarse para ser empleada en el área ele Espafíol, en 

descripciones, redacción, noción de causa y efecto, etc, 

6.- Insectos, aves, mamíferos y peces. 

Objetivo aplicar algunas fases del método científico: descripción, clasificación, 

investigación, bibliografia, registro. 

Material: estampas, cuaderno, pluma, cartulina, textos de consulta. 

Actividades: 

- Se solicita a cada alumno lleve al grupo dos estampas de los animales que desee. 

- Reunidos por equipo, cada alumno presentará sus estampas, dando algunas 

caracterlsticas de ellos, 

- El maestro pide a los equipos que las clasifiquen como ellos deseen. 

- Cada equipo presenta al grupo su clasificación, explicando qué criterio utilizaron, el 

por qué lo hicieron de esa manera. 
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• Se va registnmdo en cartulina previamente pegadas sobre la pared, el crilerio 

utilizado y los animales que cumplen esa característica. 

• Tratando de rescatar el concepto de insectos, aves, maml.foros y peces, el maestro 

observará si alguna clasificación consideró estos criterios, ele no ser así, tomaJ"á 

algunas estampas y sin decir el criterio, fonnará colecciones; de esta manera llevará al 

alumno a reformar esos conceptos. 

- Mediante una lluvia de ideas el grupo expondrá las características que debe tener el 

animal para poder ser clasificado dentro de algunos de los g111pos. 

• Cada alumno tomará sus estampas y de acuerdo al resultado de la actividad anterior, 

las clasifica dentro de un cuadro que el docente previamente elabore (anexo 8). 

- Se realiza un sorteo para fonnar cuatro equipos, cada uno definirá las características 

de una clase de animales (insectos, aves, mamíferos y peces) 

Es impottante que el maestro sugiera la búsqueda de infonnación bibliográfica para 

ampliar las definiciones. (Dentro del paquete de libros Rincón de Lecturas, existe un 

texto titulado Insectos, Reptiles, Anfibios y Peces, que puede ser de utilidad). 

- Los equipos exponen el resultado del trabi~jo al grupo, quien puede ampliarla o 

modificarla. 

- Los alumnos registra las cm"l1cterísticas de cada clase de animales ya sea de manera 

individual o escribiendo el dictado ele los conceptos que cada equipo elaboró. (Si se 

hace esto último, es conveniente que los alumnos realicen el dictado para que_ sus 

esfuerzos sean valorados). 

Nota: las estampas se guardan pura la siguiente eslrategia, 
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7.- ¿Qué animal tengo? 

Objetivo: reafirmar el concepto de aves, insectos, mmníforos y peces; formulación de 

hipótesis y comprobación. 

M.nterial; estampas de animales y fichas (60). 

Actividades: 

El grnpo se divide en seis equipos y a cada uno se les entregan diez fichas. 

- La mecánica consiste en adivinar qué estm11pa ha tomado cada representante de 

equipo. 

- Para ello las estarnpas son in!Joducidas a cada caja. 

Un alumno del equipo No.l, pasa y toma una de ellas sin que el grupo sepa cual es. 

• Pide que adivine de qué animal se trata mediante afinnaciones a las que él 

responderá sí o no. Por ejemplo: es ovíparo, vuela, es pequefio, vive en la granja, 

etc . 

. El mismo alumno dará la palabra que participen, sólo que cobrará una ficha a quien 

desee que se le confirme o niegue si la pista que dio es co1Tecta. 

- El equipo que logre adivinar qué animal era el de la \lstampa recibirá la mitad de las 

fichas acumuladas, la otra parto será para ol equipo que tomó la estampa . 

. Se va rolando el orden de participación de los equipos y gana el que loge acumular 

más fichas. 

Variante. esta actividad puede ser utilizada en otsos contenidos: función de los 

órganos del cuerpo humano, eoosi8temas, sistemas planetarios, etc. 

8." EXGUSÍÓll 
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Objetivo: comprobación objetiva de la información documental, observación. 

recolección de muestras, registro. 

a).- Orgmiización de la excursión. 

- Partiendo del l.rabitjo realizado en la estrategia anterior, el macstr,.1 cuestionará al 

alumno sobre ¿cómo saber que las características relacionados con los insectos que se 

rngislraron anteriormente son verídicas?. 

La conversación se guía hasta destacar la importancia de una comprobación 

objetiva. 

- De esta fomm inicia la organización de la excursión, con un objetivo establecido: 

estudiar a los insectos en su medio ambiente natural y hacer una recolección de ellos. 

No por esto se descmta el aspecto recreativo y de ejercicio fisico, además de 

establecer otro tipo de lazos entre maestros, alumnos y padres de familia . 

. Por medio de la pregunta ¿qué vamos a investigm·?, se invita al alumno a elaborar 

un registro de los aspectos fisicos del medio ambiente en que füeron localizados y 

otros dados inherentes al insectos. 

- Se elabora un cuadro donde se concentra la información (anexo 9). Los aspectos 

son sólo sugerencias, el profesor puede ajust¡u·las o los intereses del grupo, o los que 

ellos sugieran. No por ello se descarta que el maestro incluya aspectos que considere 

importantes. 

Se planea el lugar, día hora de salida, hora du regreso, vestuario adecuado, 

materiales, botiquín, etc. 
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- Es conveniente invitm· a algunos padres de familia que ayuden a resguardar la 

seguridad del gtupo. 

- Se da espacio para que los equipos en c01tjunto preparen los implementos necesarios 

para capturar a los animales y para su conservación. Estos materiales senín: registro 

de observación (m1exo 9), frascos, bolsas de plástico, pinzas, algodón. formol, lápiz, 

etc. 

b).· Realización de la excursión. 

- Antes de salir se clan algunas insbucciones sobre las medidas ele seguridad y la 

verificación de materiales. • 

- Considerando que "la calera" lugar a donde se proyecta realizar la excursión esta 

fuera del anillo perirnetral y es necesario cmzar éste, se enfatizará el uso del puente a 

desnivel cmrndo se transite por ese lugar. 

. Organizados en equipo se realizará la recolección, observación y registro. 

- Se recolectarán dos o tres ejemplares ele cada clase de insectos, se colocan en un 

frasco que contenga algodón impregnado de fo1mol para que mueran sin violencia y 

sin que se cuerpo se dest.ruyn. 

- Se da un espacio porra descansar, convivir un poco y presentar un adelanto y 

recuento de la recolección a fin de centrar la atención en los aspectos que se 

consideran incompletos. 

Variante: la excursión puede tener ob·as finalidades: estudio del suelo, conocimiento 

de las plantas, recolección ele rocas, ele. 

9. - Preparación y conservación de insectos. 
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Objetivo: comprobru: si los ru1imales recolectados pertenecen al grupo de los insectos, 

realizm· un repo1te de la investigación respecto a la vida natural de esta especie, 

mostrar los insectos recolectados y aprender el proceso de su conservación. 

Material: insectos recolectados, frnnela, agua, bamiz, nieve seca, alfileres, caitulina. 

Actividades: (se podrán realizar fuera o dentro el salón procurnndo que se tenga 

espacio suficiente para actuar). 

- Por equipo disecarán los insectos que recolectaron, para ello los envolverán 

cuidadosamente en una franela húmeda para que se ablmiden y posteriormente dacios 

de una manera natural, ya que al morir se encogen y no dm1 buena impresión al ser 

expuestos. 

En caso que tenga partes blandas, como el abdomen, se inyecta un poco de formol 

para que seque y no se desoomponga. 

A continuación se colocau sobre un extendedor (anexo l 0), con ayuda de alfileres y 

pinzas, se separan bien las antenas, patas y alas del insecto, para acomodarlos en la 

forma que presenta el animal cuando está vivo, y se sujetan en su sitio con alfileres o 

tiras de papel. 

Cuando el insecto ya está seco, se quita el extendedor, retinmdo las tiras de papeles y 

alfileres, con excepción del que atraviesa al animal por el tórax, pues servirá para 

fijarlo a la placa en que se colocará en forma definitiva. Por último se barnizan y se 

acomodan en la placa, acompaííados de una bujeta donde se informe su nombre, 

medio en que vive, costumbres, etc. 

La información se tomará del registJ·o efectuado clurm1te la excursión. 
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- La colección se expondrá a todos los alumnos del plantel y estará a disposición de 

los grupos para que apoye las actividades ecolares. 

- El incremento podrá estar abierto durante el afio escolar, enfatizando a los alumnos 

que sólo aporten insectos que aún no estén dentro de la colección. 

Variante: la colección puede ser de plantas, rocas, en el caso de estudio del suelo se 

puede elaborar una maqueta. 

Nota: las actividades anteriores permiten la formación de hábitos de cooperación, 

solidaridad, orden y aseo, además desrurolla11 y afinnru1 el sentido de responsabilidad 

y habilidad manual. 

A través de estas actividades el maestro puede descubrir algunas inclinaciones y 

aptitudes que hasta entonces erru1 insospechadas y que pueden ser el punto de partida 

para facilitar el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

1 O.- Mezclas y Métodos sencillos de separación de sustru1cias. 

Objetivo: concretru· el concepto de hipótesis, experimentación y comprobación. 

Mezclar y separar sustancias. 

Material: agua, arena fina, piedras, petróleo, sal, frascos, cal, papel, cartulina, leche, 

cereal, plátruios, vasos y cucharas. 

Actividades: 

- A cada niño se le proporciona un vaso y una cuchara para que se prepru·e el cereal 

de acuerdo a su gusto, dispondrá de azúcar, plátru1os, leche y cereal. 

- Mientras disfiutru1 de él, comentarán de que fomia lo prepararon a fin de deducir el 

concepto de mezcla. 
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- Se puede co1relacionar esta actividad con el tema de nutrición o aseo de los 

alimentos. 

- A continuación se integran en equipos de 4 alumnos, se les pide que tomen un 

frasco y se mezclen en él, dos sustancias cualquiera, para escoger tienen: agua, arena 

pina, azúcar, petróleo, sal, cal, papel. 

- Elaboradas las mezclas, son expuestas al grupo indicando sus componentes. 

Se hace por el docente esta pregunta a los equipos ¿Cómo harán ahora para separar 

las sustancias? 

- Reunidos en equipo comentarán las posibles soluciones al problema planteado y las 

escribirán en tarjetas, anotando primeramente el número de equipo y la mezcla que 

elaboraron. 

- Las tarjetas se guardan y los alumnos se organizan para definir que material 

utilizarán para separar las sustancias, quién lo proporcionará, cómo lo harán. 

- En la próxima clase, se realiza el experimento dando oportunidad para que consigan 

los materiales e investiguen con otras peraonas cómo lograr resolver el problema. 

- Cada equipo realizan frente al grupo la separación de sustancias, se confronta con la 

hipótesis registrada en las trujetas, para ver si se modificaron o son las mismas, y 

poder aprobarlas o negarlas a partir del resultado obetnido. 

- Una vez realizados los experimentos se presentan 3 carteles que definan los métodos 

de separación de sustancias (anexo 11). 

- Cada equipo a partir de lo que realizó indica cual fue el método utilizado. 
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- A través de preguntas el maestro guía al gtupo para lograr una gemiralización del 

nuevo aprendizaje. 

¿Qué métodos de separación de sustancias ya conocían? 

¿Dónde has visto que los empleen? 

¿Qué otros ejemplos pueden dar donde se utilicen? 

¿Cualquier método puede ser utilizado para sepm·ar cualquier mezcla? 

¿ Cómo se obtiene la sal del mar? 

11.- A buscar parejas 

Objetivo: definir en que consiste la observación, la experirnenlación, la comprobación 

y la elaboración de hipótesis. 

Material: tarjetas con conceptos y definiciones. (anexo 12) 

Actividades: 

El maestro presenta 8 Lmjetas que contengm1 conceptos y definiciones de las etapas 

antes mencionadas. 

- Los alumnos las leen y tratan de co!1'elacionarlos buscando pareja. 

- Cada vez que se forme una pareja el maestro cuestiona al alumno el porqué 

considera que una c01Tesponde a la olra. 

- Ya organizadas las 4 parejas se pide al gmpo que ejemplifiquen en que momento de 

la práctica de separación de sustancias, se utilizaron esos procedimientos. 

- A continuación los alunmos anotan los conceptos y definiciones. 

- f:ie integran 4 equipos, cada uno selecciona una etapa o procedimiento del método 

científico para comentar y escribir algunos ejemplos escolares o extra escoiarns donde 
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hayan aplicado dicho procetlimi011lo, explicando poslerionuenle al grupo el porqué lo 

hicieron y qué ventajas tiene el hacerlo 

12.- Realizm· una pequeíía investigación. 

Objetivo: aplicar el método científico en la resolución de problemas que afectan a la 

institución. 

l\laterial: cuaderno, cuadros de registro. 

Actividades: 

Es común dentro de la escuela el problema de In impuntualidacl por parte ele 

alumnos y es algo que a diario se ve dentro del grupo. De esta situación se partirá 

para preguntar al ahmmo: 

¿Porqué llegan tarde los nifíos a la escuela? 

¿Quiénes son los alumnos que lo hacen con más frecuencia? 

¿Son los mismos alumnos? 

¿También son los que más faltan? 

¿Qué argumentos dan? 

¿S011 verdaderos? 

¿ Qué se puede hacer para resol ver esta problemática? 

- A partir de las reflexiones anteriores se organizm·á una investigación grupal en las 

que se integren la observaüión, la elaboración de hipótesis, la recolect:ión de datos, el 

análisis de k1s mismos, la realización de entrevistas, procedimientos estadísticos que 

fhcililen la organización y la oblendón de resulladt>S. 
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- La organización de la investigación se realizará confonne a las sugerencias de los 

alumnos quienes tendrán la entera libertad para hacerlo, ello con el fin de que ahora el 

maestro se convierta en observador y pueda detectar los alcances y limitaciones del 

giupo, a fin de elaborar nuevas estrategias que le permitan al alumno seguu

desarrollando su actitud científica. 
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III. EVALUACION 

La puesta en práctica de las estrategias sugeridas en este trabajo, es la mejor manera 

de valorar su operatividad y eficacia, ya que la vinculación teórico-práctica es precisª 

mente quien ha de detenninar si las acciones sugeridas fueron exitosas y de no ser así, 

refo1mularse de acuerdo a los resultados de su aplicación. 

A. Situaciones de aprendizaje. 

En su mayoría las situaciones de aprendizaje están acordes al nivel cognitivo del alum 

no, puesto que establecen como punto de partida los conocimientos que él tiene y sus 

experiencias, enfatizando en todo momento que la actividad práctica es la fuente de to

do conocimiento, misma que se pone de manifiesto al pruticipar con entusiamo y al su

gerir incluso otras modalidades en cuanto a organización o realización. 

El estar basadas primordialmente en el juego, en la pruticipación libre y en el trabajo 

por equipos, despertó su interés, que sutilmente los fue encaminando hacia el desarro

llo de una actitud cientifica. Eso fue posible a que se intentó sembrar la duda y el intl:! 

rés por conocer. A menudo las actividades de ensefianza fueron dirigidas y evaluadas 

por ellos mismos, dándose situaciones donde el conocimiento espontáneo estuvo pre

sente a través de comentarios o cuestionamientos que le permitieron tratar otros aspec

tos o fenómenos relacionados con los temas. 

Coincidiendo con las necesidades del nifto en cuanto al uso de materiales concretos· 

para lograr mayor comprensión de los fenómenos, se dieron situaciones en que los 

almrmos al intentar comprobru· libremente su hipótesis, echaban mru10 de material obje-
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tivo para entender y mostrar a sus compafieror la certeza de sus supuestos. 

Especlficrunente cuando se aplicó la estrategia "Separación de sustancias", el equipo 

se dio a la tarea de buscar material de deshecho que les fuera útil para separar 

sustancias heterogéneas. 

La experimentación favoreció grandemente sus aprendizajes, primero porque es algo 

que les agrada, que les permite dar rienda suelta a su imaginación y segundo porque al 

estar presente en ella el enayo y error, los llevó a emplear otros pasos del método 

cientlfico. Esto quedó de manifiesto durante la aplicación de la estrategia ¿Qué hay 

detrás de los que vemos?, los nifios intentru·on hacer otro tipo de producciones: un 

nifio levantru1do pesas, una pareja bailando, un nifío pateando una pelota, etc.; trás 

varios intentos lo lograron. La estrategia enfocada primordialmente a la observación, 

se desrurolla de tal fo,ma que la elaboración de hipótesis y la comprobación 

estuvieron presentes, aún sin haberse previsto. 

De Jo ru1terior se deduce que hubo un can1bio significativo de la manera de presentar 

el conocimiento y por consiguiente en la mru1era de aprender; para el alumno fue fácil 

ya que por naturaleza es curioso, runante de la fantasía, de explicar a su mruiera el 

mundo que lo rodea, de elaborar supuestos y descartarlos al confrontarlos con nuevas 

situaciones o diferentes opiniones. 

El niño poseedor de esas virtudes, adquiere el conocimiento de manera espontánea y a 

menudo el conocimiento cotidiano adquiere carácter científico en su contexto. La 

actitud científica esta entonces íntimrunente ligada a él, solo hay que encauzarla, 

aprovecharla y vinculru·la a los contenidos temáticos para que sean significativos. 
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La manera en que fueron ejecutadas las estrategias de este trabajo pennitió que en el 

alumno aflorara su deseo por conocer, que actuara libremente y en ocasiones fuera de 

toda fonnalidad. Ese conocimiento espontáneo se dio y adquirió validez cientifica, no 

porque ya estuviera dete1minado, sino porque el lo construyó: en el momento de la 

ejecución de las estrategias se observó el logro de los objetivos, aunque no por ello se 

puede afinnar categóricamente que el niño siempre tendrá la misma actitud, que sea 

algo estable y pennanente, ya que ello implica un arduo y constante ejercicio, donde 

el medio extraescolar, la escuela y la vida en general lo problematice y lo más 

impo1tante le pennitan seguir desarrollando esa actitud que él tiene, que está latente y 

oprimida por la fonna en que se le presenta a menudo el conocimiento. 

B. Ejecución de la propuesta 

Durante la propuesta en práctica de este trabajo se valoró el ámbito tan amplio que 

tiene para su aplicacioón, porque del método científico o alguna de sus etapas, no está 

detenninado por el tiempo, ni por un momento específico. Aún considerando que 

fonnalmente su tratamiento se ubica en el área de Ciencias Naturales, se observa que 

rebasa este espacio y llega a cualquier situación donde se amerite aprender. 

Esa dimensión tau fonnidable, es algo que facilita la aplicación de la propuesta, ya 

que se detectó que se puede adaptar el tratamiento de gran cantidad de contenidos 

temáticos. Por ejemplo en matemáticas al resolver divisiones el niño supone. un 

resultado, lo compmeba al multiplicar aceptando o rechazando la cantidad y en este 

útlimo caso volviendo a refonnular las respuestas. En espafíol. El nifío predice causas 
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de un hecho o historia y comprueba al lennimu· de leer la narración o al justificar 

objetivamente de acuerdo a sus experiencias el porque de sus predicciones. En 

civismo al realizar campaftas de puntualidad se analizaron los resu ltndos obtenidos 

semanas atrás en cuanto al número ele alurrmos impuntuales por grnpo, se cuestionó 

cual grnpo tenía mayor probabilidad de obtener la banderola; en base a lo observado, 

a! registro de puntualidad y a la frecuenda en que cada grupo había logrado obtener la 

banderola se fornmlaron hipótesis y se comprobaron. 

Lo anterior deja a la vista el gran poder de adaptación que puede tener esta propuesta, 

para lograr que en cualquier circunstancia el nifio observe, elabore hipótesis, 

compare, comprueba, registre, experimente, etc. Ello mismo brinda también la 

posibilidad de ser aplicada a otro grado, pero tomando en consideración las 

características ele los alumnos a quien va dirigida. 

La manera más directa ele dar a conocer esta propuesta es la comunicación con otros 

docentes que atiendan el mismo grad,1, que sean pmte del personal de la institución o 

con cualquier otro que se tenga contacto; las reuniones académicas que a menudo se 

progrnrrmn dentro de la zona escolar, es una oportunidad para hacerlo. para compartir 

estas experiencia y sugerir otras formas de trabajo, que aunque hayan sido creadas 

para un giupo en especial, pueden aclaptm·se con el ingenio del maestro a otros 

contextos escolares. 

En cuanto a la ejecución de las estrategias, no se presentaron grandes dificultades, a 

no ser por el incumplimiento de algunos alumnos a materiales que les fuer,,n 

asignados por sus compafíeroB al organizarse en equipos y porque algunas acliYidadcs 
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fueron intenumplidas o suspendidas pr cuestiones administrativas, en esos casos se 

coartó la motivación del alumno, se distraía la atención y se perdía la secuencia de la 

actividad. 

Atendiendo a lo anterior es conveniente que el maestro sea previsor en cuanto al 

material que se requiera, ya que su carencia al momento de ejecutar las estagegias 

puede ocasionar contratiempos que enfríen el_ ánimo del alunmo. en cuanto al tiempo 

de realización tratar hasta donde sea posible de que las actividades no se vean 

interrumpidas. 

Por último se sugiere que la aplicación de las estrategias se realice al inicio del afio 

escolar para que tenga la oportunidad de observar sus resultados a un plazó más largo 

(fin de ciclo escolar), comparar la forma de participación de los alumnos antes de pner 

en marcha la propuesta, durante la ejecución y posterionnente programando 

actividades donde el alumno tendrá entera libertad y posibilidad de mostar su 

iniciativa para resolver un problema, investigar o adquirir un conocimiento. 
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IV. CONCLUSIONES 

Pueden existir gran cantidad de estrategias que intenten hacer accesible el 

conocimiento al alumno, pero que fonnuladas de manera muy general, en ocasiones no 

responden a las necesidades y características del grupo o del alunmo a quién van 

dirigidas. 

Intentado lograr mayor eficacia, este trabajo consideró un análisis de los diferentes 

campos de la realidad que rodean al niflo: lo social, lo económico, fisico, cultural, 

cognitivo, etc. Por haber surgido de una necesidad real en el ámbito educativo, se 

logró conjugar el aspecto practico con un sustento teórico que proporcionó bases 

importantes para su fonnulación y para analizar desde varios perspectivas los 

elementos que intervienen en el proceso educativo. 

Conjugar práctica y teoría y regresar al salón de clases con mejores armas para 

intentar desarrollar una actitud científica en el alu11U10 de 5° afio, que le pennita 

adquirir su conocimiento, ha sido una experiencia, que para poder realizarse implica 

en un primer momento un cambio de actitud en el docente, donde se desprenda de 

concepciones tradicionalistas y asuma una actitud crítica de promor de aprendizajes 

básicos y fundan1entales, que respondan a las demandas de sus alumnos. 

Existen una gran cantidad de factores que pueden obstaculizar este tipo de labor, pero 

lo cierto es que en el aula, el maestro es autónomo, libre de seleccionar los métodos, 

estrategias y recursos que hagan significativo el aprendizaje y rebasar con ello el nivel 

infonnativo-receptivo hacia la fomiación de una personalidad más crítica. 

87 



El maestro que Liene en mente ese objetivo, posee el empuje parn hacer frente a los 

problemas y necesidades de sus alumnos; las carencias materiales llegan a pensar a un 

segundo término, p,,rque esta consoiente que el éxito no rndica en In cnlidacl de 1<,s 

recursos materiales, sino en el uso que se hace ele ellos. 

Dar oportunidad al niño es lo que se necesita par que se interese en la adquisición y 

búsqueda del conocimiento, clejm·lo ser y dejm·lo hacer son acciones que simplifican 

su aprendizaje, aprendizaje que es útil y duradero, porque surgió de sus necesidades y 

fue construido por él mismo. 
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;LÁNDULAS DE SECl\l!Gl◊N 
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GLÁNDULAS DE SECRECIÓN 

EXTERNA 

SElJACEAS 

OVARIO 

GLÁNDULAS DE SECRECIÓN 

IN'I'ERNA 

ANEXO 7 

Envían sus productos al exterior 

por rnedio de canales. 

Producen sebo y nacen junlo al 

conducto piloso que circunda 

el pelo. 

: Segregan estrógenos para el 

desarrollo de los caracLeres 

sexuales femeninos. 

Envían las hormonas a la sangre 

y a otros órganos. 



LAG RIJVlALES: 

HORMONAS 

PÁNCREAS 

SUPRARRENALES 

Producen lágrimas que 

lubrican y prolegen los ojos. 

Son sustancias que llevan 

mensajes a todas las pa,tes del 

cuerpo para regular y controlar. 

Segrega insulina para mantener 

el equilibrio de azúcar en la 

sangre. 

Segregan adrcnal ina para actuar 

en casos de emergencia .. 



P Alu\.TJROIDES 

MUCOSAS: 

TESTÍCULO 

HIPÓFISIS 

Mantiene el equilibrio del 

Calcio y el Fósforo. 

Producen rnoco. 

: Segragan testosterona para el 

desarrollo de los caracteres 

sexuales masculinos. 

Regula el creci1nienlo )' la 

función de olrus ,-Jrgnnu:;. 



SALIVALES: 

MAMAHIAS 

SUDORÍPARAS: 

: Secretan saliva y son la 

sublingual y la parótida. 

lkgulan Ju sccrcci6n de leche. 

Son las que secretan sudor. 



ANEXO 8 

INSECTOS PECES 

MAMÍFEilOS AVES 

ANEXO 9 

iCÓMO SE LLAltlA? 

' iG:.:É PLANTAS HAY CERCA AL ' 
¿DÓNDE YIVJi? ¿QUÉ COSTIJMBHES TIENE? 

1 LU;:.AR DONDE SE LUCAUZÓ? 

1 

1 

1 

1 

! 
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ANEXO 10 

EXTENDEDOR 

o 

• 

ALFILERES 

PAPEI~J 

, ~!EVE SECA 



ANEXO 11 

DECANTACIÓN: 

Se efectúa al separar la fase líquida de la fase sólida. 

Prirnero se deja acurnular la materia sólida en el fondo y 

después se vierte el líquido. También se pueden separar 

dos sustancias que no se mezclan. 

FILTRACIÓN 

Por medio de ella se pueden separar de un líquido los 

sóliclos que contiene. Esto se logra al hacer pasar el 

líquido por un filtro que retiene los sólidos. 

CRISTALIZACIÓN 

: Se ernplea para separar los sólidos disueltos en un 

líquiclc;,. Se usa la evaporación. 



OBSERVACIÓN 

HIPÓTESIS 

EXPEfüMENTAClÓN 

COMPROJ3ACJ<;')N 

ANEXO 12 

Examinar con atención 

utilizando todos los 

sentidos, 

Suposiciones que se 

hacen de un fenómeno 

sin tener la seguridad 

de que sean correctas. 

Provocar los fenóme

nos para confirmar las 

l 1ip6tesis. 

Verificar, confirmar u na 

cosa, cotejándola co11 

otra repitiendo l.~s 

ele mostraciones. 
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