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L INTRODUCION GENERAL 

Al abrirse la modalidad de titulacién “informe de actividades" se abren dos perspectivas de andatisis: la 

primera, de titulacién y la segunda hacer una reflexién acerca de la practica pedagdgica de quienes 

cursamos la carrera de Pedagogia y actualmente estamos desarrotlandonos en esta area. 

Desde 1988 he trabajado en una Escuela Altemativa cuyo nombre es “Escuela Activa Paidds” “Instituto 

de Investigaciones Pedagogicas A. C.". En la cual se han desarrollado trabajos de investigacién para la 

ensefianza de diversas areas como son Lengua, Matematicas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

etc. . 

Las personas que laboran en Paidés (Pedagogos, Psicdlogos y Profesores) realizan propuestas 

didacticas de acuerdo a las materias de su interés. 

Cada proyecto tiene diferente espacio y tiempo de acuerdo a la madurez del mismo. En algunos casos 

los proyectos no sdlo se realizan dentro de la escuela, sino que también se trabajan con otros centros 

‘de investigacién. 

Este es ef caso del proyecto sobre la ensefianza de fas Ciencias Naturales, con el cual nos vinculamos 

a “tnnovacién y Comunicacién" empresa editora de la revista “Chispa" e importadora de los 

materiales norteamericanos Ciencia y Tecnologia para Nitios (CTN). 

CTN fue promovido, en México, por Innovacion y Comunicacién , fa Academia Nacional de 

Investigacion Cientifica, el Instituto de Investigaciones Pedagdgicas (Paidés) - que con su equipo 

(Pedagogos, Psicdlogos e Investigadores) vatord el material - y la Secretaria de Educacin Publica, que 

otorgs el patrocinio. 

La intencién de este programa es promover el uso de ciertos materiales para la ensefianza de las 

Ciencias Naturales en México, ya que los mismos se han aplicado” con buenos resultados” en algunos 

lugares de la Union Americana. : 

Como pedagoga y colaboradora de {a escuela fui invitada a participar en la experimentacion y prueba 

de esta propuesta didactica, en la Escuela Activa Paidés y en algunas escuelas de la Delegacién de 

Iztapalapa. 

Et presente trabajo se refiere esencialmente a mi participacion como responsable de la experimentacion 

de una de fas Unidades de trabajo del proyecto CTN, la que se refiere al tema de ecosistemas. 

Ademéas de resefiar el trabajo realizado pretendo aportar una reflexién hacia mi practica cotidiana como 

pedagoga.



I. JUSTIFICACION 

En el tnstituto de Investigaciones Pedagigicas se han realizado algunas propuestas diddcticas en to que 

se refiere a ia ensefianza de {as Matematicas y de las Ciencias Naturales. Actualmente soy 

responsable del proyecto de Matemalicas y proporciona algunas asesorias en él. 

Evaluar un material y su pertinencia dentro de las escuelas es quizi una de las tareas mas 

interesantes dentro del campo pedagigico es por ello que este proyecto flamd particularmente mi 

atencién. : 

En ef proyecto CTN se encontraron muchas dificultades para probar el programa CTN. Factores 

materiales, econdmicos y sociales no siempre favorecieron el desempefio del trabajo. 

En el caso que nos ocupa, se analizd el desarrollo del proyecto dentro del aula, para ello se aplicaron 

una serie de cuestionarios y en ocasiones no fue facil poder analizar todos los datos obtenidos en el 

trabajo. Fue necesario volver a retomar quizd muchas de los libros consultados en la carrera. 

Aigunas experiencias de evaluacidn de otros proyectos sobre del area de Ciencias dieron idea de cuales 

serian los caminos a seguir. Tal es el caso del trabajo de Gutiérrez Vazquez para el programa de 

Ciencia Naturales de 1972. 

Esta experiencia me hizo consolidar la formacién en investigacién que me dejé la carrera de pedagogia, 

enriquecer mi propia practica educativa y modificar la practica pedagogica que hasta el momento habia 

tenido. Actualmente sigo trabajando en !a ensefianza de la Ciencia y de las Matematicas .



it, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Objetivo: 

Probar y analizar el material de Ciencia y Tecnologia para Nifics y sus dificultades en la practica 

cotidiana de algunas escuelas en México. 

Las condiciones de instrumentacién del proyecto CTN en México fueron diferentes a las de EUA y 

hubo factores, tanto econdmicos como sociales, que implicaron una serie de dificultades en el 

desarrollo del programa. 
A lo largo de! proyecto, al equipo de trabajo nos fue claro que no se trataba solamente de flevar un 

material y utilizarlo en las escuelas, sino que fue necesario tomar en cuenta una serie de condiciones 

adecuadas para su manejo, entre éstas se encontraban: 

La vinculacién con los contenidos temdticos de cada grado. 

Las tiempos necesarios para llevar a cabo el programa. 

Personal suficiente para el manejo de los materiales. 

Capacitacién para profesores. 

La adecuacién de los espacios fisicos. 

EI trabajo requirid de una gran cantidad de personal debido a la dificultad que implica el manejo del 

material. Cada escuela contd con coordinadores y bidlogos tos cuales auxiliaban a los profesores para 

desanollar fa unidad. Ademas requirid de una persona asignada para realizar el andlisis de los datos 

obtenidos de los cuestionarios. 

Los pedagogos que colaboramos en el proyecto realizamos funciones de coordinacién del personat 

parlicipante y andlisis de la informacion que se derivada de la utilizacién de! material. 

EI proyecto se Ilevé a cabo de octubre de 1994 a marzo de 1995. El trabajo en aula fue de tres horas 

cada semana de octubre a enero y el analisis de la informacion de enero a marzo.



WV. MARCO TEORICO 

A CIENCIAS NATURALES 

Las Ciencias Naturales forman parte de las materias basicas dentro del curricutum de ta primarias; sin 

embargo, a pesar de la importancia que se les ha dado, atin contintian siendo una materia impartida 

en el aula en un tiempo minimo de 3 fr. a fa semana segin la programacién de fa Secretaria de 

Educacién Publica." 

E] objetivo de la ensefianza de las ciencias naturales ha variado conforme a los planes y programas que 

se han efectuado en México. 

Esta drea ha sufrido pocas transformaciones en lo que se refiere a los contenidos que se tratan, pero 

recordamos las tres ultimas en las cuales se ha modificado la forma de apreciar las Ciencias. 

i REFORMA DE LOS 60'S 

En fos planes y programas de 1957 las efsefianza de Jas ciencias tuvo que sufrir una adecuacion 

considerando las condiciones educativas del pais. Al realizar la distribucion de contenidos se tomd en 

cuenta la fuerte desercién en la primaria. Los alumnos sdlo llegaban escasamente al cuarto nivel, de tal 

forma que habia que acercar a los nifios hacia tos conocimientos del medio ambiente natural, habitos 

de higiene tanto individuales como colectivos que fes permitieran desenvolverse en su medio. 

De acuerdo con fos elementos otorgades por esta educacién se traducirian en “actitudes civicas, como 

amor, respeto a fa naturaleza y aprecio por fa salud propia y colectiva" ? de acuerdo a como lo 

marcaban tos ideales educativos de dicha reforma. 

Las ree ees prapuestas no permitan que ef nifio experimentara dentro del aula. 
f 

2 REFORMA EDUCATIVA DE LOS 70°S 

En la reforma realizada en los afios 70's se otorga un mayor énfasis a la experimentacion dentro del 

aula, debido a_una nueva tendencia mundial en ta ensefianza de las Ciencias. 

Los libros de texto presentan una serie de experimentos en donde el nifio confranta sus ideas con {a 

fealidad “En el supuesto que detras de ello, a través de la confrontaion con la realidad y la 

' PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 1993 Pp. 13. SEP / 
® Nufiez Fernandez, Marina. Las Ciencias Naturales de los 60's BASICA, revista de la escuela del maestro. 
Ensefianza de las ciencias naturales 4 Numero afio 1 marzo abril-1995 P pag. 22-29.



experimentacion, el alumno llegaria a las concepciones que desde las disciptinas cientificas pensaban 

que eran basicas"? 

Ademas de fo anterior, en estos mismos tibros se te da especial importancia a la practica del método 

cientifico con to cual se pretende dar una formacién cientifica desde los primeros afios de educacion. 

“Los alumnos pasarian a ser sujetos activos y participantes en el proceso de aprendizaje, inquiriendo e 

investigando, criticando y cuestionando... ef docente se convertiria en un organizador de {fas actividades 

conducentes al aprendizaje, un orientador de sus alumnos... la ciencia no es solamente lo que el! ser 

humano ya sabe, sino el conjunto de procedimientos para averiguar fo que todavia no se sabe... La 

idea, pues, era hacer ciencia como la ciencia realmente es, como la practican los cientificos, no para 

hacer cientificos a todos los nifios y nifias mexicanos, sino para que desarrollasen una serie de 

habilidades, destrezas, conceptos e ideas que les serian titiles a lo tango de su vida." 

Pero esta transformacién de {a ensefianza no se dio a todos los niveles ni con la misma conciencia 

sobre fa importancia de la experimentacién ni del método cientifico, Como menciona Ausbe! “como las 

términos laboratorio y método cientifico se volvieron sacrosantos..., los estudiantes fueron obligados a 

remendar los aspectos exteriores, conspicuos e inherentemente triviales del método cientifico ... En 

tealidad con este método aprendieron poco de la materia y menos atin de! método Cientifico"® 

Las estrategias didacticas originales se fueron modificando y como lo menciona Gutiérrez Vazquez en lo 

que se refiere a la capacitacién de! profesorade en este aspecto "...quedé circunscrito a un solo 

episodio con cuando menos cuatro niveles de multiplicaci6n y el capacitador y fos docentes se 

concretaron a leer fotocopias de algunos materiales producidos".® 

Derivado de este proceso quedé la experimentacién como un elemento fundamental dentro de la 

ensefianza de las Ciencias. 

ft . 
* Candela-Martin, Ma. Antonia. Escuela y las Ciencias Naturales. Investigacién y ensefianza: Noviembre 
1991. Centro de Investigacién y desarrollo det Edo. de Michoacén. Pp. 18 
* Gutiérrez Vazquez, Juan Manuel. La Reforma de 1972 - 1976. BASICA. Revista de la escuela y del 

maestro. Ensefianza de tes ciencias naturales. Numero 4 marzo abril de 1995. P 2.33 

° Obra citnda por Candela, Antonia Escuela y Las Ciencias Naturales. Investigacién y ensefianza Noviembre 

de 1991. Morelia Michoacan. 

®Gutiéreez Vézquez, Juan Manuel. La Reforma de 1972 - 1976. BASICA. Revista de la escuela y del 

maestro. Ensefianza de las ciencias naturales. Niimero 4 marzo abril de 1995. P g.33



a 
Pero la experimentacién por si sola no da como resultado un concepto unico ya que fos sujetos que 

interactan en la experimentacién tienen sus propias percepciones del fendmeno, por lo tanto seria 

exagerado creer que un experimento permite por si solo llegar al concepto cientifico. 

PLAN DE LOS 90'S 

La tercera modificacién del programa de Ciencias Naturales emprendida en los 90's retoma fa idea de 

formar actitudes frente a la naturateza. 

“Su propésito central es que los alumnos adquieran conocimientos, capacidades, actitudes y valores 
que se manifiesten en una relacién responsable con el medio natural, en la comprensién det 

funcionamiento y tas transformaciones del organismo humano y en el desarrollo de habitos adecuados 

para la preservacién de la salud y el bienestar. : 

Conforme a esta idea, ef estudio de las Ciencias Naturales en este nivel no tiene fa pretensién de 

educar af nifio de manera formal y disciplinaria, en el terreno cientifico, sino la de estimular su 

capacidad de observar y preguntar, asi como de plantear explicaciones sencillas de lo que ocurre en su 

entorno.” : 
Los principios orientadores dentro del programa de educacién basica 1993 son los siguientes : 

1° Vincular la adquisicién de conocimientos sobre el mundo natural con ta formacién y practica de 

actitudes y habilidades cientificas. 

2? Relacionar el conocimiento cientifico con sus aplicaciones técnicas. 

3° Otorgar atencién especial a tos temas relacionados con la preservacion del medio ambiente y de la 

salud. 

4° Propiciar la relacién del aprendizaje de las ciencias naturales con los contenidos de otras 

asignaturas.® 

En lo que se refiere a la ensefianza de las Ciencias en esta ultima reforma nos encontramos con 

diversas dificultades. No queda claro cémo lograr estos objetivos y_ el libro (herramienta que orienta at 

profesor), no estd adecuado a los programas que se plantean. 

  

* PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 1993. Pp.73 

5 Op cit. Pp. 74-75 

10



Como lo menciona Ange! Lopez “... en fos programas de Ciencias Naturales en México falta una 

definicion explicita de las dreas de desarrollo, ya que éstos estan plasmados mas como temarios que 

como verdaderos programas que guien la accidn y faciliten el avance. Eso dificulta cl trabajo de fos 

profesores, porque deben inferir si lo que se pretende es ensefiar ciertas nociones y conocimientos , 

desarrotlar habilidades para la investigacion experimental o incorporar determinadas actitudes a la 

conducta , a menos que esto lo resuelvan quienes elaboran los libros de texto... "” 

3 PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

Derivadas de los programas estan las estrategas didacticas que se utilizan para la ensefanza de las 

Ciencias. Cada profesor, de acuerdo a sus inclinaciones y Jas dinamicas de cada uno de los @upos va 

tealizando adaptaciones para ensefiar los temas asignados. 

Antonia Candela plantea al respecto de este proceso dentro del aula y con referencia a lo que han 

demostrado los estudios etnogyaficos " que ninguna propuesta (de aprendizaje por descubrimiento, 

tradicional o constructivista) entra directamente a! aula; siempre es transformada por los sujetos que 

actian en el proceso educativo, o sea hay partes que se transforman completamente, pero de alguna 

manera, partes de ‘as ideas originales pueden estar ahi, pero adaptadas, trasformadas, 

feconstruidas...""°, 

Es decir que aunque desde nuestra perspectiva las estrategias propuestas pueden ser las mas 

apropiadas, existen factores que modifican la aplicacién de las,misma al interior del aula y al interior 

del sujeto. Estos factores no sdlo alteran fa aplicacién de Ja estrategia sino también el aprendizaje 

dando por resultado diversas apreciaciones de! mismo fenémeno. 

  

* Lépez y Mota Angel D. Los nuevos programas de estudio de ciencias naturales. Basico. La revista del 
maestro . Ensefianza de las Ciencias Naturales. Numero 4 aio 1 marzo- abril 1995 pag.41 

™* Candela Martin, Antonia. Escuela y las Ciencias Naturales. Investigucién y ensefianza Noviembre 1991. 

Pag.21 

i



4 ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA LA ENSENANZA DE LAS CIENCIAS 

Regularmente se considera que la ensefianza en Ciencias Naturales se refiere a experimentos 0 a 

esquemas extraidos de algunos libros. 

En fa ensefianza de las Ciencias Naturales se han seguido diversas estrategias didacticas; una de elias 

aparehtemente superada, pero muy usada por gran cantidad de maestros, se refiere al uso det libro 

como “fuente de verdad", el apoyo de trabajos bibliogréficos, cuadros sindpticos, monogyafias y 

esquemas, trayendo como consecuencia que los alumnos memoricen una serie de conceptos. En este. 

caso los nifios pueden llegar a mencionar términos, que para los adultos pueden ser claros, pero para 

los nifios no lo son. . 

Otra estrategia que en ocasiones utiizan fos profesores pone en el centro del trabajo en et aula a fa 

experimentacién ya sea “demostrada" por el maestro o bien “probada" por el alumno teniendo como 

inconvenjénte que los nifios centren su pensamiento en lo que alcanzan a ver del experimento y no una 

reflexién acerca del mismo. 

Si los experimentos fallan o los esquemas no son entendibles, las clases de Ciencias Naturales se 

convierte en un fracaso. A pesar de todo lo anterior las Ciencias Naturales constituyen una area 

apasionante para fos nifios y muchas veces muy frustrante para algunos profesores. 

De manera espontanea, los nifios coleccionan animales, observan documentates, juegan con fa tierra, 

© Se interesan en averiguar, por medio del cielo, si va a llover o hace frio. Sobre esos fendémenos que 

los rodean, elaboran explicaciones, es decir plantean sus propias hipdtesis. 

Las estrategias utilizadas en el aula y los temas planteados en los programas, en ocasiones no dan 

oportunidad de abordar los temas que son mas interesantes para los nifios. , 

Las ideas expresadas por los nirlos sobre e! tema, no son siempre tomadas en cuenta quedando sdélo 

como ideas aisladas 0 sin vinculacion. 

El profesor requiere utilizar estrategias didacticas con los temas que desarrolla a lo largo del afio 

escolar. En los presentes programas no viene especificado con claridad las habilidades que el nifio 

debe de desarrollar a to largo de la educacién basica. Al referirse a los programas Angel D. Lopez 

menciona “... constituye un temario centrado en los fendmenos del cuerpo y la salud, los seres vivos y 

las alteraciones que provoca el hombre sobre el medio. Tampoco puede ser una guia eficaz para los 

maestros, pues no define ninguna concepcién de ciencia que permita derivar lineas de desarrollo que 

incluyan conceptos, habilidades y actitudes a ser adquiridos, no indica tos niveles deseables de avance



de fos alumnos en el aprendizaje de {a ciencia, ni proporciona lineamientos para la evaluacion. Ante 

esta ausencias, el profesor desconoce el tipo de aprendizajes y actividades pedagogicas necesarios en 

el salén para alcanzar tos objetivos perseguides...""' 

Esta combinacién de problematicas ha dado origen a una solicitud por parte de los profesores de tener 

materiat didactico para esta area y asi apoyar el aprendizaje de sus alumnos. 

5 LA EXPERIMENTACION COMO PARTE DE LA CLASE DE CIENCIAS 

/ 
La experimentacién es una de las estrategias mas sugerida dentro de! area de las Ciencias. Fué 

_introducida a México con la reforma efectuada en los 70's con a finalidad de propiciar y fomentar en el 

hifio el espiritu Cientifico.'? 

La experimentacién dentro del campo Cientifico tiene una importancia innegable ya que permite 

confrontar las hipdtesis generadas acerca de los fenémenos con nuevas observaciénes. 

Sin embargo, al momento de referimos a fas clases de Ciencias Naturales, algunas veces nos 

enfocamos mas hacia la experimentacién sacando completamente los fendmenos de su_contexto. Asi 

cuando planteamos una clase de Ciencias Naturates solamente enfocada a la experimentacion, 

estamos dejando de lado la construccién que el alumno realiza de io que observa. 

Considerar que el nifio puede llegar a generalizar las concepciones “cientificas" solo a través de la 

experimentacién es un error. Las percepciones del nijio a cerca del fendmeno de la experimentacion 

" Lépez y Mota, Angel D. Los Nuevos programas de estudio de Ciencias Naturales. Revista Bésica. 
ensefianza de las Ciencias Naturales. Ntimero 4. allo2 Marzo abril de 1995. P g 45. 

* Los pasos que debe seguir una investigacién “cientifica” 

Ptanteamiento de un problema 

Formulacién de hipstesis 

Validacién de ta hipstesis (experimentacién) 

Prediccién de nuevos comportamientos 

Generalizacién de ta hipétesis 

® Inclusién de ta Ley. 
Fuente : Campos, Cortés Yolanda, et. al. Ensefanza de las Ciencias Naturales en Educacién Primaria. en 
Memorias dei ler Congreso sobre ensefianza y divulgacién de tas Ciencias Naturales en educacién 
Preesoolar y Primaria. Cuernavaca Morelos Universidad Pedogégica Nacional. 1990. p g. 70.
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pueden flegar a ser muy diferentes de las dei adulto, aun mas diferentes de los del cientifico que 

propuso el experimento " ya que cada persona observa a partir de lo que cree”. 

6. CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA NINOS 

Ef proyecto de Ciencia y Tecnologia para nifios pone en un lugar preponderante a la experimentacién. 

Las unidades requieren de dicha experimentacion para llevarse a cabo. Las unidades son - de acuerdo 

con su filosofia - “cientificamente precisas y pedagdgicamente apropiadas""* 

“ El programa de CIN esta basado en el principio de que los nifios aprenden mejor ta ciencia en un 

ambiente donde ellos pueden investigar fendmenos cientificos usando materiales concretos, tales como 

péndulos, balanzas, circuitos eléctricos, microscopios sencillos, plantas y animales. La investigacion y 

el trabajo sistematico que se llevan a cabo en cada unidad, posibilitan que el nifio aprenda sobre la 

esencia de la ciencia haciendo preguntas y trabajando para encontrar las repuestas, Esta forma de 

acercarse a la ciencia, captura la curiosidad de los nifios, estimula su interés, les ensefia importantes 

conceptos cientificos y les ayuda a desarrollar las habilidades mentales para tener un pensamiento 

critico, necesario para encontrar soluciones cientificas a los problemas. Las actividades manuales, 

dentro del marco de investigaciones orientadas, hacen que este enfoque de aprendizaje de la ciencia 

sea consonante con un modelo de aprendizaje constructivista"!® “que enfatiza la légica de las propias 

experiencias de los estudiantes y el trabajo en equipo.’ 

“El programa de CTN esta diseftado por Cientificos y maestros con amplia experiencia en la ensefianza 

de la ciencia en escuelas primarias".!” , 

Como podemos observar el programa CTN propone ia experimentacién en todas las unidades de 

trabajo, cada una de las cuales cuenta con el material necesario para realizar experimentos. 

  

Candela Martin, Antonia. Escuela y Las Ciencias Naturales. Centro de Investigacién y desarrollo del Edo. 
de Michoacdén. Noviembre 1991. 

"'Folleto informative CTN Pag. 3 

'S Mencionan el constructivisme pero en ningtin otro momento mencionan el fundamento de éste térming. 

‘6 Folleto informativo CTN Pp. 5 

"Op. cit. 3



LOS EXPERIMENTOS Y EL APRENDIZAJE . 

Jean Piaget considera que es en el proceso de experimentacién cuando el nifio mas aprende ya que 

confronta sus ideas con los fendmenos que observa. 

Efectivamente realizar experimentos puede ayudar a los nifios a obtener deducciones de su trabajo, 

pero esto no nos indica su avance; esto fo podemos conocer al analizar lo que los nifios piensan 

respecto a los experimentos. . 

Las explicaciones que da el nifio a los fendmenos que lo rodean_ nos indica cuales son sus referencias 

para explicarlo. Estas explicaciones demuestran sus conocimientos, sus explicaciones Idgicas y sus 

Observaciones frente a las sucesos. 

El lenguaje que maneja el nifio durante el experimento puede dar cuenta de fos procesos de 

construccién que tiene durante la experimentacién 

Es necesario tomar en cuenta las respuestas que dan los nifios a los fendmenos que observan, algunas 

de esas respuestas fueron analizadas por Piaget. 

Piaget plantea cinco tipos de reacciones observables: 

Cuando la pregunta planteada disgusta al nifio, 0, de manera general, no provoca ningtin trabajo de 

adaptacién, el nifio contesta no importa qué y no importa como sin tratar de distraerse o de construir 

un mito. A este tipo de respuesta, le llama “No importaquismo""® 

Cuando un nifio sin reflexionar, responde a la pregunta inventando una historia en fa que no cree, o en 

la que cree por simple impulso verbal se dice que hay “fabulacién”.!? 

Cuando el nifio se esfuerza por contestar a una pregunta sugestiva, o el nifio trata simplemente de 

responder al examinador sin recurrir a su propia reflexion, decimos que hay “creencia sugerida”.” 

Cuando el nifio contesta con reflexién extrayendo la respuesta de su propio pensamiento, sin sugestin, 

siendo la pregunta nueva para él, decimos que hay creencia disparatada. 

La “creencia disparatada" es un producto original del pensamiento del nifio.2" 

Cuando el nifio no tiene necesidad de razonar para contestar la pregunta, sino que puede dar con 

presteza una respuesta formulada o formulable, hay una “creencia espontanea”. Existe pues una 

'S Piaget Jean. La representacién del mundo en el nifio. 4° ediciin, Madrid. De. Morata. 1978. Pag. 19 
9 Op. Cit 
2 Op. cit, 

op. cit. 21 
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creencia esponténea cuando la pregunta no es nueva para el nifio y en el caso de la respuesta sea 

fruto de una reflexién anterior y original.”? 

Al discutir con los nifios tas explicaciones que dan a tos diversos fendmenos que ocurren dentro de sus 

experimentos nos percatamos del nivel de conocimiento que adquieren al interactuar con los 

materiales. 

Considerarlos y tomarles como un punto de partida para el avance en la modificacién del material 

didactico es de vital importancia dentro del aula. De esta manera podemos sugerir ideas para ayudar a 

los nifios a hacer evolucionar sus explicaciones. 

? Op. Cit. 19



v. PROYECTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA NINOS 

Una propuesta de una serie de materiales para la ensefianza de las Ciencias importados por ia 

compaiiia Innevacién y Comunicacién S.A. de CV. 
Et sistema Ciencia y Tecnologia para nifios (CTN) esta basado en: 

- Los cinco ajios de experiencia de National Science Resources Center (NSCR) en el desarrollo de 

tnvestigaciones centradas en materiales de apoyo para la ensefianza de la Ciencia a nivel basico”. 2B 

El programa de Ciencia y Tecnologia para nifios, consta de 24 unidades de estudio, divididas en tres 

temas basicos: vida, tierra y Ciencias fisicas. Estas unidades estan disefiadas para desarvllarse a lo 

largo de la educacién primaria. , 

- La experiencia de escuelas que han apticado exitosamente en los Estados Unidos programas de © 

Ciencia para el nivel basico en las ultimas décadas. 

- Las experiencias obtenidas de {a aplicacién de diversos materiales de Ciencia para la escuela primaria 

previamente desarrolladas en los proyectos apoyados por ia Fundacién Nacional de Ciencia en fos 

Estados Unidos. 

Cada unidad consiste en fa presentacién’ de una caja con materiales. Dentro de cada caja estan 

incluidos los manuales de aplicacién de cada unidad. (Ver anexo 1). 

En la guia del maestro estan descritas jas actividades que deben realizarse en cada sesién de trabajo 

en la unidad. Las lecciones constan de una presentacidn, objetives, antecedentes del tema, materiales 

necesarios para el estudiante, forma de preparar {fa clase y procedimientos (actividades en clase). En 

algunas lecciones se incluye un apartado que proporciona informacién sobre el tema, se llama “lectura 

seleccionada”. Como una parte adicional en el libro del maestro se encuentran las hojas de actividades 

que los alumnos deben de realizar. 

Cada unidad viene con ja guia para el maestro y se incluyen los materiales para utilizar en ocho 

semanas. 

® . Folleto Informativo. Ciencia y Tecnologia para nifios. 
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Las unidades existentes en el mercado en el momento de realizar {a investigacin fueron: 

TEMA 
VIDA 
TIERRA 
CIENCIAS FISICAS. 

VIDA 
TIERRA 
CIENCIAS FISICAS 

VIDA 
TIERRA 
CIENCIAS FISICAS 

VIDA 

TIERRA 
CIENCIAS FISICAS 

VIDA 
TIERRA 
CIENCIAS FISICAS 

VIDA 
TIERRA 
CIENCIAS FISICAS 

GRADO 

9° 

3° 

4° 

5° 

6° 

UNIDAD 
ORGANISMOS 

"EL CLIMA Y YO 
COMPARACION Y MEDICION 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

EL CICLO DE VIDA DE LAS MARIPOSAS 
SUELOS 
EQUILIBRANDO Y PESANDO 
CAMBIOS (EN DESARROLLO} 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE PLANTAS 
ROCAS 
PRUEBAS QUIMICAS 
SONIDOS 

ESTUDIO ACERCA DE LOS ANIMALES 

MAPAS Y MODELOS (EN DESARROLLO) 
QUIMICA DE ALIMENTOS 
CIRCUITOS ELECTRICOS 

MICROMUNDOS 
ECOSISTEMAS 
FLOTANDO Y HUNDIENDO 
ESTRUCTURAS (EN DESARROLLO) 

EXPERIMENTOS CON PLANTAS 
MEDICION DEL TIEMPO 
MAQUINAS E INVENTOS 
IMANES Y MOTORES 
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A DESCRIPCION DEL PLAN EXPERIMENTAL 

El proyecto fue diseftado para analizar el desarrollo de las siguientes unidades de trabajo 

UNIDAD GRADO 
ORGANISMOS 1 
EL CICLO DE VIDA DE LAS MARIPOSAS , 2 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE PLANTAS 3 
QUIMICA DE ALIMENTOS 4 
MICROMUNDOS 52 
ECOSISTEMAS ™ 6 

La experiencia se reatizé en 40 grupos de tres escuelas piiblicas y dos privadas bajo la guia y anatisis 

del Instituto de Investigaciones Pedagégicas. Las escuelas participantes fueron Juan Rulfo, Simon 

Bolivar, Escuela Activa Paidés, Ramos Arizpe, Antonio Cedefio. 

Con una poblacién total de 1200 alumnos. 

Para apoyar a los profesores participantes fue asignado personal especializado que orienté a estos en 

la utilizacién det material. , 

Fue designado por cada seis grupos un coordinador (psicdlogo o pedagogo) y un bidlogo. 

Vl. PROPUESTA DE EVALUACION DEL USO DE UN MATERIAL DIDACTICO 

METODOLOGIA 

iCémo evaluar el uso de un material didactico? 

Para intentar reconocer los conceptos de los nifios antes y después de utilizar el material, realizamos 

dos tipos de investigaciones por un ‘ado la Investigacién “Profunda" y por otro, la “Observacién 

Ordinaria™. 

Durante la investigacién fue muy importante reconocer el lenguaje que manejaban con respecto a los 

fendmenos que observaban ya que esto nos podia llevar a una aproximacién de sus esquemas 

conceptuales. 

Es por ello que se asign6é personal que trabajaria en cada investigacién de acuerdo a su especializacion 

y ta experiencia que tuviese en el campo. 

Consideramos que la teoria de Piaget nos orientaria en este tipo de trabajo. 

+4 Esta unidad trata de iniciar a los alumnos a la compresién de los ecosistemas, eu funcionamiento y 
algunas de sus variantes.



Enel siguiente cuadro se describen las tareas comprendidas dentro de cada una de las investigaciones. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA NINOS 
  

  

  
INVESTIGACIONES 

oj 
PROFUNDA ORDINARIA 

Analisis los conceptos de ecologia Operatividad de! material 

INVESTIGADORES COORDINADORES 

  
  

  

            
  

a) ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INVESTIGACION PROFUNDA 

(1) ENTREVISTA CLINICA 
La “investigacién profunda” * que fue realizada por los investigadores encargados de todo el proyecto 

a través de entrevistas a los nifios; en ellas se pretendia analizar cudles eran los conceptos sobre 

ecologia que manejaban los nifios antes y después de uso de! material. 

Para lograr este andlisis se recurrié a {a entrevista clinica, método propuesto por Jean Piaget en su libro 

“La representacién del mundo en el nifio". Estos examenes fueron filmados.” 

Los exémenes se efectuaron antes y después de la utilizacién del material. Cada una de ellos fue 

filmado para su analisis y decodiftcacion posterior. 

(2) SELECCION DE LA MUESTRA 

Para realizar las entrevistas se seleccioné un grupo de seis nifos por cada unidad de trabajo. La 

eleccidn fue aleatoria. 

: (3) FILMACIONES 

Alos niftos de las muestras se les tomé video y audio durante todas las sesiones para analizarlas mas 

adelante; y esto permitiria conocer las explicaciones que tenian {os nifios acerca de ios fenémenos 

que observaban. 

5 Pardinas, Felipe. Metodologia y téonicas de investigucién en las Ciencias Sociales , Coleecién Sociologia y 
Politica. 1° edicién. México. De. Siglo XXI. 1969. P g.81 
® Pinget, Jean. La representacién del mundo en el nific. Cuarta edicién. Morata. Madrid 1978 P g 
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(4) ELABORACION DE INSTRUMENTOS 

La seleccién de los métodos de seguimiento del trabajo y ta elaboracién de instrumentos de evaluacién 

estuvieron a cargo de! equipo de investigadores. 

b) ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INVESTIGACION ORDINARIA 

La observacién ordinaria ”” tuvo la finalidad de analizar la operatividad del material. 

Los coordinadores que estaban a cargo de la investigacién ordinaria reportaran las dificultades y 

adelantos logrados con el uso cotidiano del material. 

q) SELECCION DE LA MUESTRA 

La poblacidn tota! fue de 1200 alumnos participantes en todo el proyecto . 

(2) CAPACITACION A PROFESORES 

A los profesores participantes en el proyecto se les dio un curso de capacitacién cuyo objetivo fue: 

Que los profesores conacieran algunos elementos fundamentales de la feoria Psicogenética y que 

reconocieran algunas ciertas hipdtesis que manejan los nifos al realizar fos procesos de 

experimentaci6n. 

Que reconocieran los materiales que iban a utilizar y los tiempos de realizacién det trabajo. 

La primera parte de! curso estuvo a cargo de fa Dra. Teresa Gardufio Rubio. 

La segunda parte det curso corrié a cargo de fos coordinadores y encargados de cada unidad. 

Para el segundo objetivo se Hevd el material, se expusieron fos objetivos de la unidad de manera 

general auxilidndose de rotafatios. 

{3)  TRADUCCION DE LECCIONES 

Ya que las tecciones originales estaban en inglés, cada leccién fue traducida para su uso y analisis 

posterior. El encargado de cada una debia revisar que el material fuese entendible. 

(4) ADAPTACION DE LAS UNIDADES 

A las unidades que asi fo requirieron se les hicieron algunas modificaciones de acuerdo al contexto 

mexicano. 

© Rojas Soriano, Rafael. Guia para realizar investigaciones Sociales, Octava Edicién. México. UNAM. 1985. 
Pg. 127 
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(5) APLICACION DE PRETEST Y POSTEST 

Se disefid un cuestionario para ser aplicado antes y después del uso de! material (ver anexo 2) 

Con este cuestionario se pretendia rescatar las ideas de los nifios con respecto a la ecologia, por ello 

fueron formulados de manera abierta. L 

(6) REPORTES DE SESION 

Se realizaron teportes por medio de cuestionarios, previamente elaborados por los investigadores 

encargados del proyecto. De esta manera se analizaria la operatividad del mismo. 

VU. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 

En este cuadro muestro fa organizacién administrativa det programa asi como las funciones de cada 

una de las instituciones que participaron en la prueba del material. 

  

  

  

          
  

a) ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
INSTITUCIONES SECRETARIA DE ACADEMIA DE SNNOVACION Y INSTITUTO DE 

EDUCAION PUBLICA | INVESTIGACION COMUNICACION INVESTIGACIONES 
CIENTIFICA PEDAGOGICAS 

FUNCIONES PATROCINIO SUPERVISION “ADMINISTRACION DE INVESTIGACION 
RECURSOS 

PERSONAL PROFESORES BIOLOGOS Y INVESTIGADORES 
ADMINISTRATIVOS 

b}  ORGANIGRAMA 

q) SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

la Secretaria de Educacién Publica otorgd el patrocinio y las instalaciones para el desarrollo det 

proyecto. 

{2) INNOVACION Y COMUNICACION A.C. DE CV. , 

Esta empresa introdujo el material a México y se encargé de la administracion de los recursos 

materiales para la prueba del mismo. Esta misma empresa se encarga de la distribucion de este 

material en toda la Republica Mexicana. ‘ 

(3) ACADEMIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

Fue encargada de supervisar Ia investigacién y los avances realizados por e! Instituto de Investigaciones 

Pedagogicas. 
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(4) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS 

Es el encargado de la evaluacién de todas {as unidades puestas en marcha. 

(5) COORDINADORES 

- Los’ coordinadores tuvieron a su cargo la observacién de! desarrollo de la unidad. (Observacion 

directa)”* 

(6) MAESTROS 

Los maestros que trabajaron en el proyecto asistieron a los cursos de capacitacién durante cuatro 

sdbados y en la experimentaciin de la unidad debian programar sus clases y realizar las lecturas de fos 

materiales con anticipacién para poder desarrollar la unidad. 

c) . ACTIVIDADES DE COORDINADORES 

Las personas que desempefiaban este cargo tenian diversas funciones, entre ellas: 

Programar e! abastecimiento de materiales de cada leccion. 

Programacion directa con maestros. 

Trabajo conjunto con et equipo de bidtogos. 

Asesoria al grupo de maestros. 

Analisis y decodificacién de datos” 

"Estas sesiones se realizaban con el equipo de bidlogos para recibir también asesoria de ellos. 

d) COORDINACION CON Et EQUIPO DE BIOLOGOS 

El personal a cargo del cuidado de fos organismos™, asi como de su sobrevivencia y reproduccién, 

algunos cambios por otros organismos de existencia local. 

Vill. ESTRATEGIAS DE TRABAJO DE CAMPO 

  

  

  

  

  

INVESTIGACION PROFUNDA OBSERVACION DIRECTA 

Entrevistas Vistas a escuelas 

Filmaciones Diario de campo 

Cuestionarios Cuestionarios 

Reportes de sesiones     
  

78 Fete fue el cargo que desempeiie a lo largo de la investigacién. 
® Solo en dos casos sucedis esto, entre ellos el miv. 

* Seres vivos 
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INFORME DE ACTIVIDADES DESEMPENADAS DURANTE ESTE TRABAJO 

Mi participacién en el proyecto se dio en tres fases. La primera fue como coordinadora, la segunda, 

como encargada del andlisis de los resultados de la unidad de “ecosistemas” y la tercera, en la 

elaboracién de modificaciones de la misma. 

Et andlisis que a continuacién presento sélo refiere a una unidad llamada *Ecasistemas", la cual esta 

dentro del drea de "Tierra" y esta disefiada originatmente para el 5° grado de primaria pero por 

razones de contenidos tematicos det grado fue necesario trabajarla en 6° ya que en este grado es 

donde se trata el tema de los ecosistemas. 

La unidad de ecosistemas se probé en las escuelas Antonio Cedefio, Juan Rulfo, Ramos Arizpe, 

Escuela Activa Paidés y el Instituto Simon Bolivar, con una poblacién de 218 alumnos, distribuidos de 

la siguiente manera: 

ESCUELA Alumnos. 

Juan Rulfo 37 

Simon Bolivar 48 

Escuela Activa Paidés 16 

Ramos Arizpe : 32 

Antonio Cedefio 85 

Total 2187 

La participacién de cada grupo se basé en dos modalidades, por un lado, participacién voluntaria y por 

otro por asignacidn del director del plantel. 

A cada escuela le fue proporcionado el material necesario para desarrollar la unidad. 

5! Solo de la Unidad de Ecosistemas 
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A. PRIMERA FASE 

L COORDINADOR 

a) Lectura de materiales 

Realicé una primera fectura de! material, recientemente traducido; esto me permitis hacer las 

modificaciones convenientes, desde mi punto de vista, para la primera edicion en espafio!. 

En esta primera revision encontré que fos contenidos referidos en la unidad no coincidian con el 

contexto mexicano; se ponian ejemplos acerca de lagos en Estados Unidos, y hubo que incluir tos 

ejemplos nacionales. 

La modificacién que realicé fue de cambiar un tema que se referia a la Bahia de Cheasapeak en los 

. E.U.A” la cual tiene algunos problemas de contaminacién. Se propuso estudiar el caso de la Bahia de 

Términos en México ya que esta ademas de referirse a un ambiente mexicano también tienen todo un 

programa de recuperacién del ambiente. 

Otro de los temas que salian de! contexto mexicano es el de los dafios ocasionados por las nevadas en 

E.U.A. y la forma en que se deshielan las carreteras en ese pais. Como se puede apreciar este tema no 

iba a acorde con las condiciones en tas que viven fos nifios del D.F. debido a esto, los uitimos temas 

no fueron abordados. 

Estas modificaciones fueron aplicadas a la primera version de la unidad. 

b) Capacitacién de profesores. 

Para iniciar la capacitacién revisé la unidad de ecosistemas y posteriormente prepararé material para 

hacer una exposicion sobre esta unidad. 

Preparé un curso cuyos objetivos fueron que los profesores: 

(1) Conocieran el material para la realizacién del programa. 

(2) Pudieran utilizar el material. 

(3) Conocieran las ideas de ios nifios en el trabajo en la clase. 

Este curso estaba dirigido sdlo a los profesores de 6° afio que iban a participar en la prueba del 

material. 

* ECOSYSTEMS. TEACHER GUIDE. NATIONAL. RESOURCES CENTER. Science and tecnology for 

children 
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Elaboré material rotafolio, donde explicaba el disefio y la finalidad de la ecocoltumna® (trabajo que se 

0 
t 

realiza durante la unidad). 

c) Coordinacién de la Escuela Ramos Arizpe 

En la primera parte de la aplicacién de la unidad, me fue asignada la Escuela Ramos Arizpe en la cual 

mi funcién era coordinar al equipo de apoyo a profesores. 

Se trata de una escuela oficial de! sistema oficial en la cual trabajamos con dos grupos de 6° afio con 

una poblacién de 32 alumnos cada uno de ellos. 

Nos fue entregada una “unidad de ecosistemas” para alender a los dos grupos {cabe aclarar que la 

unidad esta disefiada para 20 nifos). Et materiat no fue suficiente asi que tuvimos que adecuar la 

cantidad de material para los dos grupos, formando equipos. 

EI espacio fisico no permitid que la unidad se desarrollara de manera adecuada pues no existian 

condiciones para mantener el experimento de los nifios en un lugar apropiado. 

Hubo factores adversos tales como la baja temperatura que ocasioné la muerte de muchos organismos 

como: peces y caracoles. 

Otro factor que intervino en el trabajo fue que, la escuela no contaba con un area para el cuidado y 

mantenimiento del material. Todo era guardado en una pequefia bodega y no estaba al‘ alcance de 
oa be 

manera rapida. 

d) El trabajo con profesores 
En las dos escuelas coordiné el trabajo de todas las unidades y tenia que dar una asesoria a cada 

profesor que estuviera levando a cabo cualquier unidad. 1 

Hubo diferentes casos de los profesores en todas las unidades, existian quienes si preparaban sus 

clases y otros que preferian que fos coordinadores dieran las clases en lugar de ellos, en algunos casos 

el coordinador fungia como sustituto del profesor ya que este ultimo no llegaba a dar su clase. 

Cuando tenia las sesiones de asesoria les preguntaba a los profesores sobre el tiempo de preparacién 

de fa clase (ver anexo 3), ellos me comentaban sus dudas sobre los temas y como realizarian en 

trabajo en el aula. De acuerdo con to marcado por el libro de CTN se requeria de una preparacién no 

sdlo a nivel de los contenidos de la leccién sino también conforme a !os avances que tuviesen los nifios 

durante las sesiones. 

  

3 ttustrado en el anexo 2 
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El objetivo de estas asesorias ademas de conocer los avances de! trabajo era capacitar a los profesores 

acerca del desarrollo del pensamiento del nifio y la importancia de no inhibir a los nifios cuando 

explican {os fenémenos que observan. 

Un factor a considerar fue que las sesiones se vieron interrumpidas muchas veces por asuntos ajenos a 

los profesores (ceremonias, paseos, elaboracién de informes, programacién de eventos, preparacién de 

desfiles escolares, etc.). Este fue el motivo por el cual las unidades no se pudieron terminar en el 

tiempo establecido. 

e} Trabajo el equipo de bidlogos 

Para el desarrollo de la unidad fue muy importante la colaboracion del equipo de bidlogos. Ellos 

asesoraban tanto a los maestros como a los nifios sobre las condiciones fisicas adecuadas para los 

organismos. 

En los casos necesarios sustituyeron algunas especies de plantas y animales. En el caso de la unidad 

de ecosistemas se sustituyeron los tallos de “elodea” (ver anexo de material) por "cola de zorro" que 

podia desempefiar la misma funcién. 

Conjuntamente con los coordinadores, tos bidlogns reatizaban las modificaciones necesarias al material 

para que se adaptaran a ias condiciones particulares de cada escuela. 

f) Trabajo con el equipo de investigadores 

Los investigadores daban constante capacitacién a los coordinadores, quienes a su vez asesoraban a 

fos maestros. 

Las asesorias eran para ayudar a los profesores a esclarecer sus dudas sobre el tema o bien dar ideas 

de cémo conducir al grupo durante la sesién de trabajo. 

g) _Coordinacidin de la Escuela Activa Paidé 

Un tiempo después de trabajar en la escuela "Ramos Arizpe”, fui asignada a fa “Escuela Activa Paidés" 

la cual contaba con una estructura muy diferente a fa anterior. 

El grupo que Hevaba a cabo la unidad solo tenia 16 nifios por to cual el material incluido abastecia muy 

bien las necesidades de! grupo. 

Las condiciones fisicas tales como temperatura adecuada para los Oorganismos, no se convirtié en 

problema en esta escuela. Los experimentos de tos nifios tenian un lugar apropiado y las cajas con el 

material de la unidad estaban al alcance, se podia disponer del material en cualquier momento. 
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Como el equipo de investigadores se encontraba trabajando y filmando en esta escuela tuve que 

coordinar también algunas filmaciones. 

h) _Asesoria a profesores 

En la escuela “Paidés", como dije antes, las condiciones fueron diferentes y en este caso era una sola 

profesora quien llevaba a cabo todas tas unidades del programa CTN. Las unidades pudieron llegar a 

su término en ef tiempo establecido porque no existieron factores que interrumpieran su aplicacién. 

En ese caso le asesoraba en fas sesiones de trabajo y filmaba algunas de las clases. 

i) Anotacién sobre las obseérvaciones 

En las dos escuelas realicé observaciones, en las sesiones se llevaba un diario; en él se anotaba los 

avances y dificultades de {a practica de la jeccién. 

Al encontrar dificultades al decodificar los datos de los diarios de campo, se introdujo un reporte del 

coordinador para cada sesién. También se registraron las actividades de los maestros asi como las 

actitudes y actividades de los nifios. Finalmente se agregd un reporte semianal de! coordinador. (VER 

ANEXO 2) 

Los cuestionasios tenian ta finalidad de dar elementos para analizar la operatividad del programa, en 

ellos estan anotadas todas {as dificultades encontradas en el transcurso del trabajo de campo. Con el 

andlisis de estas dificullades y aciertos se propondrian {as modificaciones a las unidades 

correspondientes. 

Los cuestionarios registran el trabajo del coordinador, det profesor y tas dificultades con el material. 

Algunos de los aspectos anafizados dentro det cuestionario para el coordinador fueron, el tiempo 

‘inwertido en la realizacién y andlisis del material, adecuaciones al trabajo, adecuaciones al material, 

intervenciones en el salén de clases. 

En el reporte def trabajo del profesor se analizan elementos tales como: tiempo invertido en ta 

preparacién de la clase, solicitudes de asesoria a los coordinadores, tipo de asesorias, manejo del 

tema dentro de! grupo, actitud del profesor dentro del salén de clases y las actitudes de {os nifios hacia 

el material. 

Existié también un reporte semanal para el equipo de apoyo, en el cual tenia fa finalidad de analizar 

algunas de las dificultades operativas del proyecto, espacios, tiempos, 
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i) Aplicacién de cuestionario a los nifios 
El coordinador de la unidad era el encargado de aplicar y evaluar los cuestionarios. _ 

Al finalizar y al iniciar la unidad aplicamos a fos nifios el cuestionario™ con los cuales deberiamos 

detectar si existia o ‘No algunos de los conocimientos que se pretendian alcanzar, 

& SEGUNDA FASE 

Una vez terminada la fase de prueba del material, iniciamos, fa decodificacién de todos los datos 

arrojados por todos fos instrumentos. 

Se asignaron equipos de anélisis y yo estuve en la unidad de ecosistemas. 

Me fueron entregados todos los cuestionarios de todos fos alumnos de la unidad de ecosistemas. 

_Reconitaci informacié 

Una vez elaborado y aplicado ef cuestionario iniciamos el andlisis tratando de detectar algunos de los 

Conocimientos que {os nifios manifestaron antes y después de fa aplicacién de la unidad; como era la 

encargada de Ja unidad. . 

Al responder a las preguntas tos nifios escribian ciertos conceptos que manejaban acerca del tema. Las 

respuestas fueron muy variadas. Debido a que el cuestionario era abierto las respuestas tuvieron 
- Muchas variantes lo que llevé elaborar cuadros clasificatorjos. (VER ANEXO 4) 

Estos cuadros nos permitieron determinar algunas de las categorias que los nifios manejaban en sus 
repuestas . Por ejemplo: , 

Nombre: Adrian Garcia. 

Escuela: Ramos Arizpe. 

1.- Qué entiendes por ecosistema? 

PRE: Las plantas animales, rios, mares, todos los seres que tengan vida. 

: POST: Las plantas y los animates. 

Consideraciones: 

Solo considera a los seres vivos como elementos de un ecosistema antes y después de la aplicacién de 

la unidad. 

2.- Dibuja un ecosistema acuatico, y ponte el nombre a cada una de las cosas que tomes en cuenta 

PRE: Dibujé una ballena, tortuga, peces, cangrejo en la arena, piedras y un pulpo. 

POST: Pez, elodea, caballo de mar. 
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Consideraciones: a 

Considera el mar como un ecosistema, en la primera aplicacién no incorpord plantas y en la segunda 

aunque ja planta pertenece a un elemento de la unidad las incorpora. 

3.- Dibuja un ecosistema terrestre, ponle el nombre a cada una de las cosas que tomes en cuenta 

. PRE: Dibuja sol, montajias, jirafa, pajaro, pasto, flor, vibora. 

POST: piedras, hojas, pasta’, mostaza 

Consideraciones: 

Si bien en su primer dibujo considera a los animales como parte de los ecosistemas en la segunda 

partgoo considera las plantas pero las plantas que incorpord fueron de fa unidad. 

4. Menciona las similitudes que existen entre los dos ecosistemas que dibujaste. 

PRE: Los acuaticos si se salen del agua se mueren, si los terrestres se meten se mueren, 

POST: Que el acuatico tenia peces y el otro no, pero tenia semillas 

Consideraciones. 

En su contestacién primera solo menciona como similitudes las caracteristicas de los animales. 

Solo hace referencia a los, datos del experimento, 

5.- Qué cosas afectan a los ecosistemas? 

PRE: La contaminaci6n, ja basura orgénica, los aerosoles, la quemadura de llantas, las fabricas y los 

automéviles. 

POST: La basura y la contaminacién. 

Consideraciones: 

En ja primera respuesta solo menciona los factores de la contaminacién. 

En la segunda menciona menos pero no llega a ninguna generalizacion. 

6.- Qué crees que es 1a ecologia? 

PRE: Ef medio ambiente y el clima: 

POST: Los que examinan los animales las plantas y las cuida. 

Consideraciones: 

Primero menciona solo los elementos del ambiente y después las de estudio. 

7- ¢En qué consiste el equilibrio ecolégico? 

PRE: En las cadenas alimenticias, porque si no hubiera no hubiera animales. 

POST: El cuidar a los animales, {as plantas y los arboles. 

  

* CUESTIONARIO APLICADO A NINOS 
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Consideraciones 

En el primero menciona a las cadenas alimenticias y en el segundo sdlo se refiere a cuidados. 

2 Anélisis de los datos arrojados por los cuestionarios. ” 

tos 218 cuestionarios de la unidad de ecosistemas fueron analizados de la misma manera, tratando 

de encontrar las frecuencias en las respuestas y cuales eran los elementos incorporados por los nifios 

después de la aplicacién de la unidad. 

Este andlisis fue incorporado al informe final de trabajo para la revista Chispa (Ver anexo7). 

c Ei iin de l cach / 

Al tener todos los cuestionarios aplicados a tos alumnos, contribui ai andlisis y decodificacién de los 

‘ datos arrojados en la unidad de ecosistemas. 

Una vez analizados tos datos se realizaron las modificaciones a la unidad original. 

  

Estos son elementos de la unidad de ecosistemnas 
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IX. CONCLUSIONES 

A. CON RESPECTO AL PROYECTO 

La adaptacion al contexto mexicano de este material tuvo algunas dificultades entre ellas espacios 

fisicos, tiempos y lugares; fendmeno que se manifesté en mayor medida en escuelas oficiales ya 

que estas contaban con una infraestructura que no permitia tener fos experimentos en lugares 

apropiados en donde los nifios los pudieran cuidar y observar. 

Aunque hubo disposicién de los profesores para llevar a cabo el trabajo, el espacio y el tiempo del 

que disponian era muy limitado ya que dentro de la programacion de la SEP la materia de Ciencias 

tan solo tiene de 3 horas de trabajo a la semana y este experimento necesilaba una mayor 

dedicacion en el aula; por otro lado tos tiempos de preparacidn de clase por parte de jos profesores 

se vieron reducidos a solicitares que dieran revisiones extras al material. 

Las lecciones de la unidad de trabajo estén disefiadas cronologicamente pero en el contexto de la 

escuela oficial mexicana fue dificil tener continuidad porque hicieron falta hacerle las adaptaciones 

que se adecuaran a ella y quiza retomar los materiales de trabajo que de ella surgieran. 

La puesta en marcha de este material va a requerir de diversas adaptaciones y es importante que 

este proyecto se vaya enriqueciendo con las aportaciones de quienes lo llevan a cabo para que 

pueda no solo sea un material que se pueda comercializar sino que sea un material que de 

oportunidad de desarrollar las capacidades de investigacidn de los nifio ., 

En el pretest algunos nifios manifestaron un concepto de lo que es la ecologia y equilibrio ecoldgico, 

hacia el final de la experimentacién algunos niftos eliminaron sus conceptos e incorporaron solo los 

fendmenos que observaron durante la experimentacién. 

8. CON RESPECTO A LA ENSENANZA DE LAS CIENCIAS EN LA 
ESCUELA PRIMARIA , 

La experimentacion dentro dei aula es parte de la ensefianza de las Ciencias pero ésta debe 

plantearse como parte de un trabajo de discusién en el aula y no de manera aislada. 

Es importante destacar que el profesor debe insistir en Ja exposicién de ideas por parte de los 

nifios, darles seguimiento y confrontarlas frente a ta experimentacién. 

Es importante llevar a cabo una revisién de tiempos reales asignados a las Ciencias Naturales en 

educacién basica. 
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Cc. CON RESPECTO A LA CARRERA DE PEDAGOGIA 

@ En la carrera de Pedagogia se analizan diversas teorias educativas (Ericson, Piaget, Wallon), sin 

embargo no hay tiempo suficiente para conocerlas realmente y hacer andlisis y elaborar propuestas 

que se deriven de este mismo anialisis. 

@ Cuando es necesario aplicar las teorias, es dificil analizar los fendmenos educativos desde un marco 

tedrico tan escasamente consolidado. 

@ Hace falta espacios de reflexién sobre la practica que uno realiza. Aunque la materia de “practicas” 

tienen esa finalidad en el momento en que esta planteada no ayuda a la formacidn, pues es casi al 

final de la carrera como uno se va definiendo y encontrando parte del sentido a la teoria 

pedagigica. 

®@ Creo que esta forma de titulacion es un buen espacio de difusién de las actividades que realizan los 

egresados de la carrera y por otro lado propicia fa reflexion pedagdgica. 

D. CON RESPECTO A MI PRACTICA PEDAGOGICA 

@ Hasta el momento de realizar este trabajo me di cuenta de la importancia en el manejo de teorias y 

cual era su vinculacién con la practica. 

™@ Creo que mi actual desempefio tiene mucho que ver con este espacio de reflexién. 

@ Considero que la parte de discusién, con los sinodales me permitié descentrar mi practica y 

analizarla desde un enfoque diferente. 
oe 
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xl. ANEXO 1 

A LISTA REVISADA DE MATERIALES OE LA UNIDAD DE ECOSISTEMAS 
Todo el material de ias unidades viene empaquetado en cajas Lista de materiales de ta unidad de Ecosistemas. 

1.- Guia del maestro 

15 libros de actividades del estudiante 

6 embudos 

1 termémetro para acuario 

15 cajas para marcar tanques : 

15 plumas de tinta permanente 

1 cuchillo de punta aguda 

7 kilos de arena 

8 goteros 
15 lupas de mano 

50 vasos de plastica transparente de 250 mi 

15 cucharas 

8 regas 

8 redes pequeflas 

15 cuadradas de fibra de vidrio delgada 

41/2 Kg de abono 

300-450 { de cada una) semillas de pasto y mostaza 

1 roto de cinta transparente de 5em. de ancho 

8 juegos de cucharas para medir 

1/2 litro de vinagre 

1 contenedor de fertitizante para plantas 

/2 Kg de sal 

1 2 rollos de papel para prueba de pH ( rango de 3.0a5.5 

1 botella de quita cloro 

30 tallos de Elodea * 

150-225 plantas de lenteja para patos” 

3 vasos andes de algas 

30 caracoles * 

30 pececillas * 

30 gillos * 

30 is6épodos ** 

**30 tieras 

] cuadema de ciencias por estudiante 

50-60 botellas transparentes de 2 |. de refresco, con tapa ** 

iSligas ** 

una caja de palillos 

** 15 tarjetas {Indice 

** cubetas o bandejas 

** esponjas 

** toallas de pape! 

“* batidor 

** cartoncilla y marcadores 

** periddicos. 

++ hojas sueltas de plantas 

“* ramitas 

“* piedras 

** 35 secadores de pelo 

* NOTA: Ser necesario que solicites estos organismos vivos usando tas dos tarjetas de pedido Pagado que se incluyen en el 

equipo. Por favor, consulta fa informacién de la hoja amaritla para las direcciones de Ios pedidos. 
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Xi. ANEXO 2 SO 

A REPORTE POR SESION 
PROYECTO DE iMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CTN *1. 
REPORTE DEL COORDINADOR PARA CADA SESION 

NOMBRE 

ESCUELA 
GRADO FECHA 

UNIDAD . LECCION / 

(NOTA : DEBERA HACERSE UN REPORTE POR CADA SESION EN CADA GRADO) 
TRABAJO DEL COORDINADOR 

TIEMPOS: 

1) Tiempo invertido para conocer gulas, material y cuaderno de trabajo del nifio 
2) Tiempo extra invertido en la tarea anterior 

3} Tiempo invertido en adecuacién de materiales 

4) Tiempo invertido en cuidar organismos 

5} Tiempo extra invertido para cuidar Organismos 

6) Tiempo destinado a consulta bibliografica 

7) Tiempo extra invertide en consulta bibliografica 

ANALISIS DE LAS TAREAS REALIZADAS / 
1) Tareas concretas que llevé a cabo Para apayar a los maestros. 

2) Adecuacién y transformacién de fa leccién original (describata} 

3) Materiales que tuvo que reponer debido a fa ineficacia de los materiales originales (Mencionar con que se 
sustituy6} 

4) Materiales que tuvo que buscar ¥ que 00 se consiguieron solicitindolos a los nifios participantes en el proyecto: 
5) Cuidados especiales que tuvo que tener con tos rrateriales organicos a fin de mantenerios en 6ptimas condiciones 
6) Cuidados especiales ue tuvo que tener con otros materiales / 

7) Tuvo que llevar a cabo la clase porque ef maestro estaba ausente —~__—_____ Describa sus impresiones 
8. Intervenciones que se tienen que llevar a cabo durante fa clase para ayudar al maestro. Describalas. 
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XI.  ANEXO 3 

A ANALISIS DEL TRABAJO DEL MAESTRO 
NOMBRE DEL MAESTRO GRADO 
UNIDAD LECCION 
ACTITUD DEL MAESTRO 
PREPARACION DE LA CLASE 
1) Tiempo que invierte para Preparar y adecuar el material de la clase. 
2) Actividades extra que realiza para preparar la clase (describalas) 
3) Pide explicaciones acerca del tema épor qué? ¢Cuales? 
4) Pide explicaciones acerca de cémo llevar a cabo las actividades éPor qué? ;Cudles? 5) Pide acelerar procesos, adelantar clases debido a {a ansiedad que fe genera el tamafio de las unidades. (Describa {a situacion) 
6) Solicita acortar procesos por considerar innecesarias las actividades Propuestas . (Describa la situacion) . 
7) Pide al coordinador que explique el tema a fos nifios o que guie la experimentacién. (Describa la situacién). 
8) El maestro expiicita sus hipstesis ante el tema. (Describa la hipdtesis y la situacién de la explicitacién) 9) Busca manejar auténomamente material y trabajo en clase. Describa la situacién) 

ACTITUD DEL MAESTRO. DESARROLLO DE LA CLASE 
1) Forma en que organiza al @upo para el trabajo: 
individual or equipos. 
2) Forma en que el maestro “controla" la disciplina det gupo 
3) El maestro estimula la participacidn de todos los nifios ;Como Io hace? 
4) No deja participar a algunos nifios Por qué? 
5) Propane otras actividades para enriquecer la clase ;Cudles? 
6) Pide ayuda para seguir las ideas (hipdtesis) de los nifios écémo se fe ayuda? 7- Muestra a tos nifios la experiencia sin permitirles acercarse a ella oO experimentar por si mismos (Describir) 
8) Propicia fa experimentacién de los nifios ¢como? 
9) @Qué hace se el experimento o actividad “no funcionan'"? 
10) @Qué hace ante tos “errores conceptuales" de fos nifios? 
11) Qué hace ante los “errores de manipulacién” de jos nifios? 
12) (Qué hace ante las dificultades de experimentacidn de los nifios? 
13) No se percata de que sélo unos nifios Se interesan en la clase y sigue la experiencia hasta terminarla. 14) Pide ayuda para apoyar a los nifios en su experimentacion écomo se le ayuda? 15) Pide ayuda para guiar las actividades de {os nifios en las hojas y cuademo de trabajo 

écémo se le ayuda? 
16) Dificultades alas que se enfrenta ef maestro que no fueron mencionadas anteriormente. 

  

ACTIVIDADES Y ACTITUDES DE LOS NiNOS 
1) Los nifios explican sus ideas {hipétesis) Describalas 
2) Preguntan al maestro cuando tienen dudas acerca del tema Describa las preguntas 3) Preguntan al coordinador de fa escuela © al personal de apoyo como realizar las actividades 

Describa las preguntas 
4) Preguntan al maestro como realizar las actividades. Describa sus preguntas 
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5) Si se trabajo con organismos, {cuales son sus reacciones? 

6) Si se trabajo con objetos , ;cdmo los manipulan? 
7) Los nifios interactian con sus compafieros para realizar las actividades propuestas ecomo? 
8) Juegan con el material ;e6mo? . 
9) Proponen realizar otras actividades con el material scuales? - 
10} Praponen la realizacién de otras ectividades de estudio en general jcudles? 
11) Participan en las actividades extra-escolares: aporte de materiales de apoyo, recoleccién de animales, 
revision bibtiografica. Describa cuales. 

12) Realizan aportaciones que enriquecen el proyecto. Mencione cuates son 
13) Dificuttades que enfrentan al trabajar con las hojas de ejercicios. 
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XIV. ANEXO 4 

A REPORTE SEMANAL DE COORDINADORES Y EQUIPO DE APOYO 

PROYECTO DE IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CTN 

  

SEMANA DE AL OE DE 
NOMBRE FUNCION 
ESCUELA 
HORARIO OFICIAL DE TRABAJO 
ESPACIOS 

1) Espacios especifices en las escuelas para guardar el material (describa como estén organizado) 
2) Espacios especificos en el auta para guardar ef material (describa como son y cémo estan organizados) 

TAREAS CONCRETAS 
1) Controt de inventarios de papeleria, matenales y organismos vivos. (Especificar dificultades y propuestas) 
2) Calendarizacin de solicitudes oportunas de material: papeleria, implementos y organismos vivos. (Especificar 
dificuttades y propuestas ) 
TIEMPOS INVERTIDOS EN EL PROYECTO. DESCRIBA ACTIVIDADES Y TIEMPOS DIARIOS 
LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

PERCEPCION DEL EFECTO DEL PROYECTO EN LA ESCUELA 
1) Efecto del proyecto en fa estructura de la escuela 

2) Relaciones con la direccién 

3) Relaciones con el maestro de gado 

4) Relaciones con los padres de familia



xv. ANEXO 4 

(leccién 8) Uniendo el terrario y el acuario



  

LECCION 8 

Presentacién 

Obdjetivos 

Antecedentes 

UNLENDO EL TERRARIO Y EL ACUARIO 

  

Hasta hoy los das ecosistemas haf estado separados para facilitar a los estudiantes 
hacer observaciones detalladas dé cada uno de ellos. Ahora van a unir el sistema terrestre con ef acudtico, tantd fisica como conceptualmente -por medio de una actividad de enlace y discusin. A partir de este punto, los alumnos consideraran la manera como estin ligados uno 4 otro los dos sistemas, precisamente como os 
sistemas terrestres y acudticos del mundo , 

. Los alumnos discuten to que han aprendido acerca de sus ecosistemas 
terresires y acudticos por medio de observacién directa y de lecturas. 

° Ellos terminan de construir sus ecocolumnas, , ' 

. Los alumnos discuten la ecocolumna en su totalidad y hacen comparaciones entre sus sistémas y el mundo real. ' 

- Especulan sobre ta forma como un ecosistema podria influenciar al ovo. 

La mayoria de los alumnos ver4n como un tet compargr los dos ecasistemas por primera vez. Por medio de una discusién guiada y uma actividad de enlace. sin 
embargo, usted puede ayudarlos a Organizar sus ideas y a hacer comparaciones validas. 

Algunas de estas comparaciones son obvias. Las plantas de los dos ecosistemas son verdes y necesitan luz, nutrientes. aire y agua. Los animales necesitan alimento, agua. abrigo y axigeno. Los métodos de locomocién son también faciles de descubrir ¥ cotmparar por los estudiantes. 

Etlos pueden encontrar un poco mas dificil comparar lo que cada ecosistema da y toma de su ecosistema. En todos los ecosistemas las plantas son las productoras yla 
base de cualquier cadena alimenticia. Ellas también proporcionan abrigo y proteccién. Lo que no se puede ver es ef oxigen con que conuibuyen at ecosistema. 

Para ayudar a la clase a comparar las dos clases de animales. puede ser util que defina su papell Por ejemplo, si tos estudiantes no lo sugieren por sf mismos, recuerdeles que las cochinillas comen basura y timpian los desechos. Las grillos y los peces son consumidores. Todos fos animales producen material de desecho. 

Incluso los maigriales de desecho y los organismos muertos tienen un papel. Los digieren los micronrganismos, como bacterias y hongos. Los nutrientes de estos 
materiales de desecho u organismos muertos se convierien en una forma que tzs plantas pucden aprovechar por medio de sus raices. (Wer ja figura 8-1) 
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Fighra 8-1 
EP ciclo nutricional 

Materiates 

ECOSISTEMas. LECCION 4 

Productor 
(Planta) 

a ~ 

    

Nuirienie 
Consumidor i 

(Anima!) 
\ 

‘ / 
. oS 

NN Descomposicié6n a 

  

Después de que los alumnos unan sus ecosistemas, les pedird usted que especuien sobss-cdmo fos dos sistemas enteros pueden afectarse uno al otro y también virezcae ejemplos reales. Algunos aiumnos en el pasado ‘an dado ejemplos muy dramaticos. coma la destruccidn de un lugar terrestre p orziente de una ata. Los evenias en sus ecocolimnas se daran en tucha menor zscala, desde luego. pero par ahora se aceptan todas tes ideas. 

  

    

  

Para cada estudiante 

1 cuaderno de nets 

  

| terrario 
| acuaria 

i concetor, parce C de la hotelia 
4 tas de cinta adhesiva 
3 dupa 

Para la clase 

Tiyeras 

Enlace de reiaciones acuducas te la lecergn 5 
' hoja de cartaneilo v marcaderes para Ins enlaces de las relaciones #1 

  

Freserers



Preparacién 

Procedimiento, 

nw 

ECOSISTEMAS. LECCION & 

Retire los materiales det centro de distribuci6n. 

Corte con anticipacién cuatro piezas de cinta adhesiva, como de 10 cm. de largo cfu. para cada par de estudiantes, 

Exponga el enlace de relaciones acudticas de la leccién 5. 

Haga que los alumnos tecojan los tres componenies separados de sus ecocotumnas: el terrario, el acuario y el conector (e1 cual, junto con una base. ha estado sirviendo como sostén del terrario). 

Permita a tos estudiantes unos pocos minutos para que observen sus dos ecosistemas y para revisar fas notas que han tomado en sus cuadernos. Luego. invitelos a compartir to que han observado y aprendido por medio de fa lectura, acerca de sus terrarios. Hégales algunas pregunuas relacionadas. 
como: 

- (Qué relaciones de dependencia has notado en el terrario? 

. (Qué relaciones de interdependencia has notado? 

Haga que los alumnos observen el enlace de relacionesfacudticas de Ja leccion 5. Pidales que hagan un resumen del Proceso que siguieron para desarroilarto. 

Luego, invite a cada uno de tos alumnos a tomar parte mas activa en cl desarrollo de un entace similar, que ilusire las relaciones que han observado n sus terrarios. 

Primero, dé usted a los alumnos tres 0 Cuatro minutos para discutir el enlace del terrario con sus compaiteros. 
. 

Luego, haga que cada uno de ellos dibuje un rapido borradar de ost 
enlace en su cuaderno de notas. 

La clase en conjunto, discutira y luego construird ua nuevo enlace. 
trabajando sisiemticamente con cada elemento (tanio viviente como no 

) hasta que todo en el ecosisiema terresire Haya sido incluido 
face de alguna Un enlace de la clase se veria asi 

     

 



Figura 8-2 

Ejemplo de 
enlace de 
telaciones 
terresires    

: ECOSISTEMAS. LECCiON & 

   
       

  

   

   

TERRLR 

Cos LOShD VIL? 

5. Cuelgue los enlaces acuatico y terresire uno al lado del otro y pida 3 

los estudiantes que busquen las simititudes entre los dos ecosistemas. 

Pidales que seleccionen un par para comparar. Empiece con tas 

  

plantas: 

. {En qué se parecen las plantas de los dos sistemas? 

ha {Qué necesizan para vivi 

- {Qué preporcionan a su ecosistema? 

6. En el mundo real los ecosistemas no existen aistados. Todos ellos 

invaden uno al ote de alguna manera. Por to tanto, estos ecosisiemas 

ambién se invadirdn plique que ahora fos aiumnos 

pondran juntos sus ecosistemas en un pSajunto de tres partes que se 

Yama “evocohim Repase las instrucciones al final de esta lec 

4 en el libro de actividad del estudiante y haga que tas alumnns 

ruyan sus ecocolumnas. 

      

    

  

     

3 Piga a los alumrus que coloquen sus ecocolumnas compleias en ci 

fugar designada y ,regresen todes fos materiales al cero de 

susuribucidr. a



Actividades 

finales. 

  

ECOSISTEMAS. LECCION & 

  

  

8) 

K
y
 

a         

  

  

    

Observe las dos figuras otra vez. Pida a los alumnos que especulemspbre cémo 
pueden retacionarse uno con otro los ecosistemas compietos. ,¢Cémo podria 
afectar al acuario algo que pasa en cl terrario? (Si nadie tiene una idea, 

recuérdeles que quitaron la tapa de la botella de! terrario para que el liquido 
sobrante del terrario entrara en el acuario). 

Pida a los alunos que piansen en un ejemplo del mundo verdadero donde un 
écosistema terrestre influencie a un ecosistema acuatico, o viceversa. A esta 
altura, Jos alumnos pueden ver esto como un seto.



  

Extensianes 

  

Evaluacién 

ECOSISTEMAS. LECCION 2 

3. Haga que fos alumnos escriban uno o dos parrafos en sus cuadernos de notas 

para predecir cémo puede un cambio en el terrario causar un cambio en el 
acuario. 

4. Recuerde a los estudiantes que seré muy importante que continuen haciendo 
y anotando sus observaciones diarias. Es fa unica forma de acumular 
evidencia de lo que es normal para sus ecocolumnas. 

L Sugiera a los estudiantes que escriban acerca de un desastre natural y como 
podria afectar a un ecosistema que ellos conozcan bien. E! tema podria ser, 
por ejemplo, si un tayo cayera en el arbol de mi jardin qué pasaria? 

2. Hay una gran cantidad de juegos de cartas y de mesa que son excelentes 
herramientas para ayudar a los alumnos a comprender mejor tas relaciones en 
un ecosistema. Ver el apéndice E para sugerencias. 

ye oA: CoE 
Pida a los estudjantes que traigan ejemplos de las revistas y los periddicos. de 
desastres ecolégicos tanto naturales como causados por los humanos. 

A esta mitad de fa unidad, anote la calidad de las observaciones con que comr:buyen 
los estudiantes a las discusiones y !as descripciones en su cuaderno. Deben mosirar 
un avance continuo en la precisién, detalle y claridad. Fijese también en su habiiidad 

para incorporar nuevo vocaoulario. 

Aqui hay una pequefia lista para ayudarlo en la evaluacion: 

Observaciones 

- precisas 

+ cada vez mds detalladas 

+ claras 

- completas 

Discusiones 

- comenta fas relacionss de dependencia 

+ comenia las relaciones de interdependencia 

- compara pares ce plantas 

  

+ compara pares de anin



Instrucciones a tos alumnos para unir la ecocolumna 

Quita la tapa de fa botella de la base 

det terrario. Gudrdata. Quizds la puedas usar 
después. 

Recoge cuatro tiras de cinta adhesiva. 

Coloca tus botellas como se muestra en Ia figura. 

Usa dos piezas de cinta para pegar !a parte A 
a ta parte C. Usa dos piezas de cinta para 
pegar la parte T a la parte C. (Ayuda:) Dobla 
una esquina de cada pieza de [a cinta para 
facilitar quitarla después. 

  

ECOSISTEMAS. LECCION & 

   
   
   

   

 



XVI. ANEXO 5 

A. HERRAMIENTAS PARA RECOGER INFORMACION 

Para recoger fa informacion requerida, se aplicé un cuestionario antes de iniciar la unidad y otro al 

terminarla. : 

En fa investigacién profunda, como ya se dijo antes se efectuaron entrevistas que quedaron grabadas 

en videocasete. 

L CUESTIONARIO APLICADO A LOS NINOS 
NOMBRE; 

EDAD 

1.- {Qué entiendes por ecosistema? / 

' 
2. Dibuja un ecosistema acualico y ponle el nombre a cada una de las cosas que tomes en cuenta. 

3.- Dibuja un ecosistema terrestre y ponle el nombre a cada una de las cosas que tomes en cuenta. 

4.- Menciona las similitudes que existen entre los dos ecosistemas que dibuiaste. 

5.- (Qué cosas afectan a los ecosistemas? / 

6.- (Qué crees que es la ecologia? 

7 (Ea que consiste el “equilibrio ecolégico"? 

41



XVII. ANEXO 6 

RESPUESTAS DE LOS NINOS AL PRETEST 
Y POSTEST 

42
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XVII. ANEXO 7 

INFORME DE LA UNIDAD DE 

ECOSISTEMAS |



XIX. Analisis de la unidad de ecosistemas 

Escuela: Paidés 
Grupo: Sexto 
Maestra: Maria 
Coordinadora: Aida 

a) HIPOTESIS E IDEAS 
La maestra genera un espacio de discusién, previo at trabajo con el material, que permite que emerjan 

las hipdtesis, sin embargo, como ella también tiene sus hipdtesis trabaja con éstas mas que con las de 

los alumnos, de tal forma que cuando quiere retomarla ya perdid parte de la ldgica del discurso. 

b) DINAMICA GRUPAL 
- La maestra hace una introduccién al tema insertando las ideas de fos nifios. 
Cuando trabajan con los materiales tiene que estarles ayudando, casi en todo. 
El grupo se muestra participativo pero su dnimo inicial va decayendo conforme avanzan las lecciones. 

Se sugiere una salida para recolectar organismos y se reanuda la participacién en ef grupo . No les 

gusta hacer registros y tratan de eludir esta tarea con argumentos {algunos validos). 

c) MATERIAL 

Se perdieron varias sesiones por no contar con las botellas que se pedian para elaborar las 

ecocolumnas. 

Les cuesta trabajo manipularlas, son varias las ocasiones en que las tiran . 

Se murieron muchos peces. 

d) TIEMPOS. 

Se pierde tiempo esperando que aporten sus materiales. 

e) ESPACIOS. 

Aunque la mayor parte del tiempo se trabaja en el salén, manifiestan la necesidad de salir al campo a 

recolectar organismos. Dentro de! saln se mueven de un equipo a otro para observar los de sus 

compajieros. 

f) EQUIPO DE TRABAJO. 

La maestra plantea dudas a los observadores, generalmente referidas al seguimiento de las hipatesis y 

a cémo hacer atractiva la clase para que los alumnos no se aburran. 

g) OBSERVACIONES 

Es un grupo de observacién. El equipo que se observa manifiesta disgusto por ello. 

La maestra y los observadores estan involucrados en lo que va sucediendo en {as ecocolumnas.



x. 

Dentro de la unidad de ecosistemas hemos realizado un primer anatisis de los conceptos manejados 
por los alumnos antes y después de la unidad. En un intento por analizar de las respuestas de los 

INFORME PRELIMINAR 

nifios se crearon categorias™, 
Las siguientes listas de categorias fueron extraidas de los documentos que fueron analizados, estos son 
conceptos que los nifios estan manejando dentro del trabajo de la unidad y se encuentran plasmados 
en los cuestionarios. 

S
C
A
N
 

A
A
 
A
W
H
 

W
O
O
N
 

A
M
 
A
W
N
 

L CATEGORIAS DE ANALISIS. 

(1) éQué es un ecosistema? 
Inclusion del hombre 
Dependencia alimenticia 

Objetos no vivos 
Cuidados 
Interaccién con el medio 
Fauna 

Flora 
Ambiente 

Biomas ( Desierto, mar, paisajes, selva, tundra, etc.) 
. Factor ambientat 

. Adaptacion 
. Tamajio 

. Actividad de CTN 

. Contaminacién. 
. El mundo 
. Tierra 

. Prohibidas para el hombre 
- Equilibrio 

. Estudio o Ciencia 

2. Dibuja en ecosistema acuatico. 

Depredadores 

Peces chicos 

Peces grandes 

Contaminacién 
El mundo 
Tierra 

Prohibidas 

Equilibrio 

Estudio o ciencia 

  

* Nociones generales sobre las respuestas



3. Dibuja un ecosistema acuatico 

1. Depredadores 
2. Peces chicos 
3. Peces grandes 

4. Herbivoros 
5, Seres no vivos 
6. Plantas 
7. Microorganismos 
8. Basura 
9. Elementos del hombre 
10. Dependencia alimenticia 
11. Material det CTN 
12. Pesca 
13. Condiciones artificiales 
14, Interaccién con Ia tierra 
15. Equilibrio 
16. Oxigeno 
17. Luz solar . 
18. Concordancia entre el animal y el medio 

4. Dibuja un ecosistema terrestre 

1. Concordancia entre animal y medio 
2. Biomas 
3. Animales carnivoros 
4. Animales herbivoros 
5. Animales domésticos 
6. inclusién del hombre 
7.- Cadenas alimenticias 
8. Material CIN 
10. Flora contextualizada y concordante con el medio 

11. Seres no vivos 
12. Dependencia del ser vivo con el ambiente 

§. Similitudes entre los dos ecosistemas 
1. Seres vivos 
2. Existencia de flora 
3. Existencia de Fauna 
4. Equilibrio 

5. Existencia de agua 
6. Existencia de tierra 
7. Existencia de oxigeno 
8. Descripcion de los dibujos realizados 

9. Enumera las diferencias 
10. Ninguna 
11. Menciona un animal que puede vivir en los dos elementos 
12. Seres no vivos



nm 

, 
‘ 

‘ 
13. Solo menciona caracteristicas de los animales 

6. éQué cosas afectan a los ecosistemas? 
1. El hombre 
2. Contaminacién 
3. Fenémenos Naturales 
4. Erosién 
5. Material de CTN 
6. Fuego 
7. Desequilibrio 
8. Seres vives 
9. Sobreexplotacién de recursos naturales 
10. Desechos producidas po: el hombre 
11. Petrdteo 
12. Aseo personal 

7. éQué crees que es la ecologia? 
1. Son flora y fauna 
2. Ambiente 
3. Ciencia que estudia a los seres vivos 
4. Cuidados 
5. Limpieza 
6. Lugar 

7. Vida 
8. Naturaleza 

9. Ciencia que estudia la naturaleza 
10. No sé 

8 En qué consiste ef equilibrio ecoldgico 
1. No sé 
2. No contaminar 
3. Fauna 
4. Flora 

5. Cuidados 
6. Fauna y flora 
7. Equilibrio 
8. Igualdad de especies 

9. Limpieza personal 
10. Biomas 
11. Fendmenos naturales



ee
 

B Elementos encontrados dentro de los cuestionarios de los nitios. 

i éQué entiendes por ecosistema? 

Pretest 
La mayoria de fos nifios no mencionan la relacién de los seres vivos con e! ambiente. Solo algunos de 
ellos manifiestan esta relacion y realizan una vinculacién con oros elementos tales, como cadenas 
alimenticias, ~ 
También mencionan sistemas bidticos (selva, desierto, tundra, etc.) 
Postest 
En este caso la mayoria de tos nifios mencionan {a relacién de los seres vivos con su medio ambiente, 
incorporando fugar y en algunos casos e! clima. 

2 Dibuja un ecosistema acudtico 
Pretest 
Los nifios no realizan relaciones de dependencia con los dibujos que realizan. 
incluyen en este aspecto elementos tales como cadenas alimenticias o relacién Con seres no vivos, 
también incluyen elementos como flora y fauna. : 
Postest 
La mayoria de los nifios dibuja elementos relacionados con el material, es decir dibuja elementos de ta 
ecocolumna, con excepcién de dos escuelas que presentan menor frecuencia. 
Sola una minoria realiza una relacién con su dibujo anterior y agrega elementos aportados por la 
unidad. 

Zz Dibuja un ecosistema terrestre 
Pretest 
En los dibujos realizados por los nifios se observan pocos elementos de relacién, aunque si existen 
Telaciones entre ellos. 

Realizan inclusién del hombre pero es minima. 
Postest 
En el postest los nifios hacen mayor referencia al material ya que solo dibujan elementos de las 
ecocolumas en la mayoria de los casos. 

Pocos nifios realizan una incorporacién de mayores elementos a sus dibujos anteriores. 
La inclusion dei hombre en los ecosistemas es minima. 

4 Menciona las similitudes que existen entre los ecosistemas que dibujaste 
Pretest 
Los nifios enumeran diferencias entre los ecosistemas . encuentran también fas similitudes y en 
algunos casos mencionan las caracteristicas de los animales que dibujaron. 
La flora y la fauna como parte importante de un ecosistema. 
Postest 
En este aspecto hacen las misma similitudes que en el pretest . 
Incorporan elementos de las ecocolumnas enumerando los que se encuentran en el material que 
elaboraron.



5. Cosas que afectan a los ecosistemas. 

Pretest . 
La mayor parte de los nifios considera como contaminantes fos elementos derivados del petréleo, fos 
autos, las fabricas y la intervencién de! hombre en ta naturaleza. 
Una minoria consideran los fendmenos naturales como parte de la contaminacién, otra parte considerd 

el fuego como parte de las cosas que afectan. 
Postest 

Una parte de {os nifios consideré como agentes contaminantes los elementos que se consideraron en 
la unidad que trabajaron, es decir, fertilizantes, sal, luvia dcida o bien el vinagre. 

Algunos consideran la basura como desecho como agente contaminante. 

La sobreexpiotacién de recursos naturales pero este aspecto fue considerado por una minoria. 

6. éQué es la ecologia? 

Pretest. : 
La mayoria de los nifios consideran en este aspecto que la flora y la fauna es la ecologia; otra parte de 

la poblacion considera los cuidados que deben darse a la ecologia como parte de esta. 
Postest 
En este aspecto los nifios consideraron a la ecologia como una ciencia que estudia la naturaleza, al 

medio ambiente o una parte de la biologja. 

Una minoria considera los cuidados y la naturaleza como parte de la ecologia. 

7. éQué es el equilibrio ecoldgico? 

Pretest 

En este aspecto se considera como el cuidado de los seres vivos a la naturaleza, el no sobre explotar 
las recursos naturales. 
En algunos casos manifiestan que el equilibrio es no sobre pasar de ciertos limites en la naturaleza, 
manejan la igualdad de especies. 

Postest. 

Se sigue considerando at cuidado como parte del equilibrio ecolégico, explicando como el cuidado que 

se debe tener a la naturaleza, no tirar arboles, no tirar basura, no matar animales. 
Una tercera parte de los nifios que consideré que el equilibrio ecoldgico es et balance que tiene en la 

naturaleza,
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