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1. Introducción 

El presente Proyecto Pedagógico es el resultado de la formación académica y 

profesional desarrollada dentro de la licenciatura en Educación Infantil, de la Facultad de 

Educación  de la Universidad Pedagógica Nacional,  las prácticas  realizadas en el escenario 

educativo no convencional del  planetario de Bogotá y  el acuerdo participativo de manera 

voluntaria  de 10 familias pertenecientes al Jardín Infantil Voces de las Niñas y los Niños 

adscrito a la secretaria de Integración Social. 

 

El proyecto se articuló  desde la línea de investigación: Formación, Pedagogía y Di-

dácticas, es de aclarar que se abordaron específicamente los componentes: Formación y Peda-

gogía, teniendo en cuenta que en el programa Astrobebés, ni en el escenario del Planetario se 

enseña ciencia sino se acerca a ella, aunque la gente aprende cosas, por tanto  no se dio 

cuenta de las didácticas específicas de la astronomía o las ciencias pero si se nutrió el pro-

yecto  pedagógico desde la investigación en un tema inexplorado como es ciencia y escena-

rios no convencionales, familia y el acercamiento a la ciencia en espacios no escolarizados, la 

línea propone indagación sobre preguntas a nivel disciplinar que surgen de los diferentes 

campos de conocimiento y dan identidad en este caso a la ciencia.  

 

 

Este fue un ejercicio investigativo de carácter formativo gestado desde el programa 

Astrobebés, el cual pertenece a uno de los espacios del Planetario de Bogotá, a partir del es-

cenario no convencional se proyectó el lugar de enunciación desde el cual se dio cuenta la 

perspectiva teórica y la epistemología fundamentada en el paradigma de investigación socio-

critico, mediante un enfoque cualitativo y en el marco de un diseño de la Investigación Ac-

ción, no es el interés hacer un estudio de carácter explicativo sino una investigación descrip-
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tiva que consista en caracterizar un  hecho : ¿Cómo en los niños se les promueve las Actitu-

des Favorables hacia la Ciencia y cómo se puede enriquecer este hecho con la ayuda del ám-

bito familiar?. 

Esta indagación fue de carácter explorativo, más acorde para lograr una vinculación 

con el ámbito investigado, con un objeto que según los antecedentes y  el rastreo realizado es 

desconocido o inexplorado, con esto se hace referencia a la relación entre la familia y los cen-

tros de ciencia. La propuesta pedagógica se llevó a cabo a través del diseño y construcción de 

una secuencia didáctica  basada en acercar a contenidos en ciencias desde un elemento  coti-

diano como es, el agua. Conforme al desarrollo del proyecto pedagógico este escrito se es-

tructura en siete (7) apartados así: 

 

• El apartado 1, corresponde a la introducción donde se describe brevemente el 

contenido del documento. 

 

• El apartado 2, corresponde al marco contextual donde se ubica social, cultural y 

académicamente el tema de interés y el contexto de la práctica. 

 

• El apartado 3, corresponde a la situación problémica que se propone interrogar y 

cuestionar, muestra porque es valiosa esta investigación y algunos presupuestos que 

denotaron la necesidad de realizarla. 

• El apartado 4, corresponde al Marco conceptual donde se nombran una selección de 

teorías que establecen tres tendencias desde donde se toman las categorías de 

investigación para acercarse a la problematización. 
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• El apartado 5, corresponde a la Propuesta Pedagógica, presenta el aporte disciplinar, 

pedagógico y social además de la relevancia en la pertinencia institucional, mostrando 

los propósitos, justificación y las acciones vinculadas a la intervención. 

 

• El apartado 6, se presenta el desarrollo de la propuesta pedagógica donde se 

comparten las interpretaciones las actividades realizadas en términos de un proceso en 

donde se explicita construcciones, rupturas, logros avances, dificultades desde las 

referencias, observaciones o testimonios que brindaron los participantes y maestra 

 

• Finalmente, el apartado 7, presenta las reflexiones finales que surgieron de la 

intervención pedagógica, teniendo en cuenta los propósitos iniciales y las categorías 

abordadas, se comparten algunas proyecciones y posibles sugerencias para dar 

continuidad a la implementación de la secuencia didáctica. Hace referencia a las 

consideraciones que las autoras hacen al proyecto pedagógico en todo su conjunto. Se 

enuncia en términos generales la compresión de la temática abordada, las intenciones, 

la experiencia personal, las proyecciones y sugerencias entre otros aspectos. 

 

• El apartado 8, Referencias  
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2. Marco contextual 

 

 
 

 

2.1 Escenarios alternativos de educación 

 

Los centros culturales y centros de divulgación científica son reconocidos por ser es-

cenarios alternativos de educación o espacios no convencionales que brindan además de un 

amplio repositorio de información, una fuerte interacción con sus visitantes a través de los 

materiales que se encuentran y las experiencias inmersas en sus actividades propuestas. Se-

gún Martín (2015), “Los contextos no formales de aprendizaje se definen como actividades 

educativas organizadas, sistemáticas, realizadas fuera del marco del sistema oficial. Estos 

contextos se consideran importantes para facilitar los aprendizajes en grupos particulares de 

la población’’ (p. 4). En este sentido, los espacios no convencionales, aunque no pertenezcan 

a un ámbito escolarizado puede ofrecer también maneras distintas de acercarse al conoci-

miento. 

Estos contextos potencian el uso de los sentidos desde otras realidades que permutan 

elementos históricos, sociales y científicos transversalizados por el interés individual y colec-

tivo. Se reconoce en ellos la oportunidad de explorar y construir significados propios desde 

las relaciones que se establecen en el deseo por conocer y los ambientes instituidos para lo-

grarlo, porque allí se expresan valores personales y sociales en todas las personas, en especial 

en los niños y las niñas. Dichas relaciones se enriquecen y hacen brillar esas majestuosas cua-

lidades de la infancia, desde asombrarse por lo simple hasta la alegría contenida en el furor y 

emoción por tocar. Estas experiencias motivan al aprendizaje y conocimiento desde la natura-

lidad de su ser, fortaleciendo así su desarrollo presente y a futuro.  
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El aprendizaje en estos espacios no convencionales es considerado como una herra-

mienta de apoyo a la educación inicial, por ofrecer un momento basado en tiempo y espacio 

real, contextualizado en un área a fin o una necesidad específica, los diseños  creados  en  es-

tos ambientes  buscan  que los contenidos sean percibidos de una forma entretenida, no es su 

propósito  enseñar como un ámbito institucional  sino facilitar interacciones  sociales y apren-

dizajes colaborativos, en edades tempranas sobre todo se contempla acercar la ciencia a los 

niños desde la exploración, observación, diversas formas y estrategias, lo cual es muy posible  

que luego se manifieste en complementar aprendizajes en la educación inicial. 

La Educación inicial se ve reflejada como: 

 “un proceso continuo, permanente e intencionado de interacciones y relaciones 

sociales de calidad, oportunas y pertinentes dirigidas a reconocer las características, 

particularidades y potencialidades de cada niño y niña, mediante la creación de 

ambientes enriquecidos y la implementación de procesos pedagógicos específicos y 

diferenciales a este ciclo vital.” (Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 

educación inicial en el Distrito., 2010, pág. 38) 

 

Lo anterior establece por un lado al referirse a  un “proceso continuo, permanente e 

intencionado” un  sentido cíclico y orientado a la formación y por otro lado para lograrlo  “la 

creación de ambientes enriquecidos e implementación de procesos pedagógicos específicos” 

como una mejora física y social de cualquier espacio para lograr la estimulación cerebral que 

suscite un aprendizaje más significativo, utilizando una acción organizada de interacción  pe-

dagógica para  motivar aún más el proceso descrito, bajo el acompañamiento  del educador, 

tallerista  o mediador pedagógico. 

Roberts (citado por Aladroque y Linares, 2005) menciona que:  
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Educar en los museos no consiste solamente en enseñar cosas a los visitantes, sino que 

los mismos visitantes usen los museos de manera significativa para ellos. La esencia 

de esta sociedad educativa tiene que ver con la construcción del significado, ya sea 

que involucre a los visitantes interpretando sus experiencias o al personal del museo 

interpretando colecciones. La construcción del significado está en el corazón de los 

esfuerzos de los dos. (p. 120). 

 

Por tanto, los museos de ciencia, centros culturales enmarcados en los espacios no 

convencionales propician una vinculación con los aprendizajes que niñas y niños adquie-

ren en colegios, hogares y en general en cualquier tipo de contexto.  En particular, en 

América Latina “se habla indistintamente de museos de ciencia o centros de ciencia. En 

muchos casos vemos que se introduce la palabra “interactivo” para distinguirlo del mo-

delo decimonónico” (Cambre, 2017, p. 110). No son una formación escolarizada, pero de 

una forma dinámica, abierta y sobre todo constructiva a partir del mismo sujeto, contribu-

yen a que las dimensiones de desarrollo y habilidades que tienen los niños sean amplia-

mente enriquecidas, además de privilegiar experiencias sociales, subjetivas y afectivas. 

 

 

2.2 El Planetario de Bogotá  

 

En Bogotá se encuentra el Planetario, que es un equipamiento cultural y de divulga-

ción científica del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, entidad adscrita a la Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte. Es un escenario que acerca y traduce los conceptos científicos 
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de forma comprensible y significativa para facilitar, motivar, divulgar y apropiar en los ciu-

dadanos de Bogotá la apreciación simultánea de la ciencia, las nuevas tecnologías y el arte, 

mediante estrategias y experiencias pedagógicas para la creación de una cultura científica en 

la ciudad. El Planetario de Bogotá se inauguró el 22 de diciembre de 1969 y en el año 2013, 

luego de una remodelación, se entregó a la ciudad un escenario totalmente renovado y ade-

cuado para la divulgación de la astronomía y las ciencias del espacio, con un domo con capa-

cidad para 376 personas, un museo del espacio, auditorio, sala infantil, sala múltiple, Astro-

teca.   Está ubicado en la Calle 26 B No.5  93 y cuenta con una terraza con vista sobre el her-

moso Parque de la Independencia. Los objetivos del Planetario son “divulgar la astronomía, 

las ciencias del espacio y las ciencias afines, el conocimiento tecnológico, la cultura y las ar-

tes, apoyar y promover la enseñanza de las ciencias en el sistema educativo formal y proveer 

a la comunidad con información precisa y oportuna sobre los temas de interés cultural y cien-

tífico.’’ (Instituto Distrital de las Artes [IDARTES], 2021) 

 

2.3 Programa Astrobebés 

El programa Astrobebés está dirigido a la primera infancia, sobre todo los más pequeños, 

desde 0 hasta 36 meses, busca fortalecer sus procesos de exploración a partir de los sentidos, 

fortalecer el espíritu investigativo, la observación entre otras habilidades, acogiendo a la 

población con unas actividades pensadas desde las características y necesidades de cada uno, 

Carolina Pulido presenta un documento en construcción llamado Astrobebés: Astronomía en 

Primera infancia, donde menciona: 

“su objetivo principal es diseñar, implementar y evaluar una propuesta peda-

gógica con las instituciones educativas y familias de los niños y niñas de 0 a 3 años, 
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facilitando experiencias significativas desde la ciencia, específicamente desde la as-

tronomía que promuevan las actitudes positivas hacia la ciencia desde la experimenta-

ción y el arte”. (Pulido, 2017. p.15) 

En este contexto Astrobebés se perpetúa como un programa insignia en potenciar 

desde los sentidos, la emoción, la literatura, el arte, la lúdica y la música los procesos de ex-

ploración de niños y niñas transversalizados por un ejercicio de acercamiento a la astronomía 

desde el aprestamiento de actitudes favorables hacia la ciencia, (en adelante AFC), a través 

principalmente de los sentidos y la exploración. Otro beneficio del agenciamiento de esta ex-

periencia es el fortalecimiento del vínculo afectivo que se da entre padres, cuidadores y niños 

al interactuar de manera paralela en las actividades, está sustentado en tres líneas para su 

desarrollo: mi bebé astrónomo, mi pequeño observador y cómplices espaciales.  

Cabe anotar que el espacio es apto para ellos, al igual que la pertinencia de las activi-

dades propuestas tal como anunció el Instituto Distrital de las Artes (Idartes)  en  Noviembre 

del año 2016: La Oficina de la Astronomía para el Desarrollo (OAD), de la Unión Astronó-

mica Internacional, galardonó por segundo año consecutivo al Planetario de Bogotá con su 

programa Astrobebés, el cual fue seleccionado entre 25 participantes de diferentes ciudades 

del mundo, como un  máximo escenario astronómico de la ciudad, podrá seguir acercando las 

estrellas a los más pequeños, y así continuar con sus esfuerzos de educar al público capitalino 

sobre las ciencias del espacio. Astro Bebés, ha comenzado a ser reconocido como pionero de 

actividades de ciencia, en especial de astronomía con la Primera Infancia, evidenciándose en 

su participación en el CAP de Medellín en donde fue presentado por Lady Ortiz, también se 

presentó ante la Secretaría de Salud y Educación en el evento “los primeros 1000 días” y por 

último se postuló para el TF3, programa de financiamiento de la Unión Astronómica Interna-

cional, ocupando el segundo lugar. 
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Las bondades del programa Astrobebés son muchas y es un sentir colectivo que, si 

bien es cierto que las acciones ejercidas en el Planetario pueden continuar sin problema, tam-

bién es posible enriquecerlas aún más desde la triada: espacio no convencional, familia y me-

diador, resaltando el ámbito familiar como activo gestor, como fundamento de firmeza con la 

cual cuenta el programa. A continuación, se presentan apartes de una evaluación proyectada 

por la gestora Carolina Pulido en los años 2015 y 2016 en donde se analizan los impactos del 

programa Astro Bebés en la comunidad y evidencian cambios respecto a las concepciones de 

los niños y niñas frente a la ciencia. (Planetario de Bogotá,2017). 

• Trabajar para la Primera Infancia no solo es necesario y un compromiso como entidad 

del estado, sino que es una exigencia de la sociedad, esto evidenciado en la buena 

acogida de los programas y de la demanda que esto produce en un escenario tan 

atractivo como el Planetario de Bogotá. Cada vez la Primera Infancia se va mostrando 

como un factor importante de atención en cuanto a los programas educativos no solo 

de los espacios formales como los colegios o los jardines, sino que también es 

fundamental para los escenarios no convencionales pues en ellos también cae la 

responsabilidad de hacer una ciudad para todos y no solo en el acceso sino en la 

calidad de los proyectos que son ofrecidos a esta población. 

• Durante el año 2015 se atendieron 1.061 y en el año 2016 se contabilizaron 1.065 

niños y niñas de 0 a 5 años, en las diferentes experiencias que ofrece el programa 

Astrobebés, lo cual evidencia la acogida del programa y el impacto que ha generado 

en la comunidad. 
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• Involucrar ámbitos familiares e institucionales permite que la propuesta trascienda del 

escenario e impacte de una manera más significativa la experiencia de los niños y 

niñas de 0 a 5 años. 

• Se sugiere hacer talleres de padres de la mano de los clubes, vacacionales o 

Astrobebés mensuales y con ello puedan tener herramientas de forma permanente 

para el trabajo con los niños y niñas de esta edad. 

En las dos últimas conclusiones de la evaluación se muestra la pertinencia del pro-

grama con el acompañamiento familiar, sobre todo se destaca que al realizar esta acción la 

experiencia es más significativa para los niños y niñas, de tal forma que esto deriva en garan-

tizar que las AFC se construyan en alianza con los padres no solo dentro del escenario no 

convencional sino también fuera de él, por lo cual sugieren crear herramientas que fortalez-

can este ejercicio entre padres y niños.  

También se resalta que al programa le interesa que estas actitudes  hacia la ciencia y 

la astronomía se fortalezcan de una manera exponencial y por eso es necesario concebir cómo 

promover de una manera diferente la participación de padres y cuidadores para que haya un 

efecto diferente en casa donde se logre dar continuidad a las experiencias realizadas en Astro-

bebés a través de la creación de ambientes enriquecidos  en el hogar, de tal forma que se in-

volucren a los padres y se generen espacios en ese sentido de respuesta. 

Además, En un estudio recientemente ejecutado al Programa Astrobebés, se encontró que:  

En lo particular, se estima conveniente retomar el aspecto emergente para indagar los 

posibles roles de los familiares/cuidadores y familias en general, en la adquisición y 

fortalecimiento de actitudes favorables hacia la ciencia en los bebés. Lo anterior, por 

cuanto se evidenció que el enriquecimiento de ambientes, dispone una mejor actitud y 
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mayor motivación de los padres y acompañantes al Programa Astrobebés.  (Martínez y 

Roa, 2020, p.167) 

También, los desarrollos más recientes del Programa Astrobebés fueron impactados por las 

medidas de restricción debidas a la pandemia por SARS-CoV2. El Planetario de Bogotá sus-

pendió desde marzo de 2020 las actividades del Programa en el ámbito institucional. De esta 

manera este ejercicio investigativo propicio una forma de pensar a futuro en una estrategia 

que se pudiera implementar en casa para que no se cortaran los procesos que llevaba el pro-

grama por la situación de salubridad y cuidado social que eventualmente no ha permitido dar 

continuidad al ejercicio desarrollado con los bebés. 
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3. Situación problémica  

 

El planteamiento del problema se gestó desde tres ejes: el primero es la importancia 

de generar oportunidades en niñas y niños a un acercamiento a la ciencia y a la astronomía en 

el espacio Astrobebés, resaltando porque son importantes las AFC  desde el discurso teórico 

en la primera infancia,  el segundo la necesidad de contemplar una posibilidad de interven-

ción más profunda por parte de los padres donde florezcan  la generación de apuestas e in-

tereses, de tal manera que se pudieran asimilar para luego de una forma más activa en casa 

continuar fortaleciéndose y en tercer lugar al hacer equipo con el Planetario de Bogotá pen-

sado desde la visión de  fortalecer el ejercicio desarrollado en Astrobebés, también se alude a 

que es menester una estrategia o propuesta  que integre las AFC, el escenario no convencio-

nal y al ámbito familiar como agente educativo desde contenidos basados en ciencias y astro-

nomía.  

El diseño de la investigación se generó en 3 niveles a saber el epistemológico para de-

finir el lugar de enunciación conceptual desde donde se articuló todo el proyecto pedagógico, 

el metodológico que respondió a la pregunta de investigación y con ella los diferentes instru-

mentos para aplicar y abordar la situación problémica y las técnicas utilizadas que correspon-

dieron al análisis de contenidos realizado en Audios, videos, diario de campo. 

Ahora bien, la bitácora o diario de campo registra desde la observación participante 

los momentos más significativos, teniendo en cuenta unas unidades de análisis, por ejemplo 

¿cómo saber que los padres están apoyando de forma adecuada la actividad? ¿Qué obstáculos 

puede tener la actividad? Estas observables o unidades de análisis emergen del marco con-

ceptual, son inherentes a las categorías que componen el modelo de análisis, lo cual precede 

de antecedentes y rastreos. 
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Uno de los hallazgos de los antecedentes es mostrar los marcos teóricos que son más 

frecuentemente usados, las tendencias en este caso con lo que se rastreó o que se dejó entre-

ver fue que el objeto de estudio ha sido poco investigado, existen muy pocas indagaciones 

acerca de la relación entre escenario no convencional y familia, en oposición hay bastantes 

investigaciones sobre familia y museos, en cuanto a familia y acercamiento a la ciencia son 

casi nulos. 

Por una parte las  actitudes hacia la ciencia  son consideradas para (Bendar y Levi, 

1993; Gardner, 1975; Vásquez y Manassero, 1995, como se citó en García y Hernández, 

2006) como los constructos cognitivos, afectivos y activos que median nuestras acciones para 

responder hacia los elementos implicados en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la cien-

cia y su nexo con la sociedad; resaltando que las actitudes relacionadas con la ciencia tienen 

una naturaleza multidimensional, de modo que las actitudes hacia la ciencia son constructos 

múltiples y diferenciados. 

Lo anterior demuestra que uno de los problemas específicos de las actitudes en la educación 

en ciencias es la confusión conceptual, es decir, la falta de claridad en la definición del objeto 

de las actitudes, asimismo, como lo señalan Martínez y Roa (2020) es preciso inferir que un 

primer eslabón de la larga cadena que configura el pensamiento científico son las actitudes. 

Entendidas como las predisposiciones generadas a nivel emocional y mental del ser humano; 

ahora bien, de ser acertadas inciden como motivador en el actuar sobre esos objetos o ele-

mentos mediadores del entorno. Así un eje fundamental de la motivación es la actitud, las 

cuales dependen mucho del contexto. 

Se puede derivar de lo anterior que las actitudes favorables hacia la ciencia que se 

desarrollan en el espacio del Planetario de Bogotá con los niños pueden también potenciarse 
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en el hogar con la participación de los padres de familia, a partir del reconocimiento y apro-

vechamiento pedagógico de las situaciones y objetos disponibles en la vida cotidiana.  

No obstante, es necesario dar mayor cobertura al programa desarrollado con los bebés 

en torno a la ciencia no solo por continuar dentro del Planetario con las acciones que llevan 

los mediadores como orientadores de los ejercicios propuestos, sino también porque esto ayu-

dara a resaltar la mediación de los maestros y sobre todo de los propios padres en este tipo de 

escenarios alternativos. 

A saber, que la coyuntura causada por  el SARS-CoV2como enfermedad altamente 

contagiosa retraso la apertura del PB  y por tanto el ejercicio de  Astrobebés,  se encuentra 

una situación problémica que sumada requiere  que el ejercicio investigativo propicie una 

forma de pensar a futuro,  una estrategia que se pueda implementar en casa para que no se in-

terrumpan los procesos que lleva el programa por la situación de salubridad y cuidado social 

que eventualmente sucede, que también genere compromisos en los adultos cuidadores y un 

nivel de responsabilidad hacia el acercamiento de los contenidos en ciencias de las niñas y los 

niños. 

 

Después del recorrido ubicando la educación en escenarios alternativos, la importan-

cia de la participación de la familia, el lugar que ocupa el Planetario de Bogotá en relación al 

trabajo con primera infancia, a continuación, se relacionan los presupuestos contextuales que 

dan origen al problema de investigación donde se describe de manera amplia  el objeto de es-

tudio; buscando su origen, relaciones, incógnitas y lo que se desconoce de él, para esta inves-

tigación como se nombra con anterioridad el objeto de estudio es: ¿cómo se han relacionado 
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los padres de familia con los centros de ciencia?, observando la participación del ámbito fa-

miliar en las Actitudes Favorables hacia la Ciencia (AFC),  también como podría ser esa par-

ticipación  y cómo lograr fortalecerlas en niños y niñas. 

 

 3.1 Conferencia de Budapest y UNESCO 

 

La Declaración de Budapest pone en manifiesto “que el acceso al saber científico con 

fines pacíficos desde una edad muy temprana forma parte del derecho a la educación que tie-

nen todos los hombres y mujeres, y que la enseñanza de la ciencia es fundamental para la 

plena realización del ser humano, para crear una capacidad científica endógena y para contar 

con ciudadanos activos e informados” (UNESCO, 1999, pág.) Por tal motivo toma relevancia 

realizar acercamientos a la ciencia desde edades tempranas, priorizando aquellas actitudes fa-

vorables hacia la ciencia que propendan por el uso de la ciencia al servicio de las necesidades 

de la sociedad.  

Desde la UNESCO para América Latina y el Caribe, se sostiene que la formación o 

cultura científica debe adquirirse desde los primeros años de escolarización puesto que, hay 

una alta tasa de deserción escolar, que genera un déficit en la educación científica, el cual va 

más allá de los contenidos aprendidos sino que condiciona el ejercicio pleno de la ciudadanía 

de los desertores, teniendo en cuenta que son ellos quienes deberían participar en la toma de 

decisiones de problemas socio-científicos y socio-tecnológicos que inciden en el desarrollo 

del país. 
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 No obstante, esa formación científica no es exclusiva de la escolarización puesto que 

hay centros de ciencias no formales que apuestan por el acercamiento y la divulgación cientí-

fica a poblaciones diversas, así mismo el afirmar que la formación científica inicia con la es-

colarización se excluye directamente a niños y niñas que no han alcanzado la edad mínima de 

escolarización, que en Colombia oscila en una edad de 3 a 4 años, por tal motivo se hace ne-

cesario la búsqueda y fortalecimiento de estrategias que contribuyan a la formación (acerca-

miento a la cultura científica) de la ciencia en estas edades. (UNESCO 2016). Se inicia cues-

tionando el rango etario: la edad temprana empieza con la escolarización hay un vacío en la 

mirada de estas organizaciones de los niños que están en la edad previa a la escolarización. 

Por consiguiente, la manera cómo se prescribe el acceso o acercamiento de las niñas y 

niños a las ciencias se concentra fundamentalmente en la educación escolar y aunque la edu-

cación es un derecho, no se comparte la manera en la que relacionan a la cultura científica ya 

que existen ámbitos no convencionales que involucran los niños de 0 a 3 años en un acerca-

miento a la ciencia sin encontrarse escolarizados. 

 

3.2 Batería de indicadores ODS 

 

Un referente a nivel internacional para construir políticas de sostenibilidad entre dife-

rentes niveles del gobierno y países basándose en  el  capital y los  medios  para lograrlo son 

la batería de indicadores   de los objetivos de desarrollo sostenible   (ODS)  en busca de un 

óptimo desarrollo, crecimiento del bienestar de la sociedad y preservación del medio am-

biente, dentro de la agenda a dar cumplimiento se encuentran acciones y metas previstas para 

lograr una educación de calidad, consultando el kit territorial  del Departamento  Nacional de 
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Planeación se encuentra en el objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y en los numerales 

4.1 y 4.2 afirman: 

• De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos 

• De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 

servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de 

calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria donde  se estimule o 

transforme la forma de lograr aprendizajes en ciencia directamente en el contexto 

propio y en el primer núcleo de socialización como es la familia, ya que si existe  

exigencia de calidad en la educación debe articularse con la con la concepción de 

divulgar y promover   experiencias que posibiliten no solo una enseñanza sustentada 

en ciencia y la tecnología.  

En primer lugar se relacionan estos indicadores porque sobre ellos  se erige la educación 

en Colombia  sumado a otras políticas públicas, aquí se  establece la importancia de la 

educación de calidad y este indicador se mide desde la evaluación de procesos y resultados 

de aprendizaje,  reflejados en pruebas de estado y particularmente si se tiene en cuenta que  

para la primera infancia el modelo desarrollado está orientado a caracterizar los servicios 

educativos de calidad ya que solo estos promueven el desarrollo de las niñas y los niños1, 

con base en los atributos de atención  y educación de la primera infancia en búsqueda de la 

 
1 Modelo desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional en alianza con el Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la República, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y un 

equipo de asesores internacionales de las Universidades de Yale, Columbia y Nueva York, y con la colaboración 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
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calidad para responder a estándares internacionales, se hace necesario promover  y 

configurar procesos de construcción desde los mismos niños y su contextos más inmediato, 

como su hogar, su cotidianidad y la realidad  que los circunda.  

  

 

 3.3 Enseñanza y aprendizaje de la ciencia 

 

Hacer referencia al proceso de enseñanza – aprendizaje de la ciencia en las edades tempranas 

requiere hacer ciertas salvedades, como bien lo señala Harlen, (2000), “Hasta cierto punto, el 

enfoque científico puede generarse mediante los métodos empleados a lo largo del currículo, 

pero las técnicas de cómo indagar no podrán desplegarse plenamente mientras las actividades 

de los niños no incluyan investigaciones sobre su entorno físico y natural desde una edad 

temprana” (p.33) 

 No obstante….el cuestionamiento que se hace  a esta mirada es que el adulto es el 

que le brinda la experiencia, aun sabiendo que este proceso es para cada quien de manera di-

ferente, a ritmos distintos y con un nivel de significación según su interés, motivación o im-

portancia que le genere; si bien es importante que desde el punto adulto se organice y se dis-

ponga un ambiente para que los niños y niñas allí puedan vivenciar  el entorno físico y natu-

ral de una manera menos conductual, más  abierta, no tan estructurada, eso va a permitir que 

el niño produzca una experiencia que le permita esa actitud positiva que queremos hacia la 

ciencia. 

No es hacer más estructurado el escenario o el ambiente en Astrobebés sino permitirle 

al niño a propósito de esa disposición de ambiente que los niños puedan producir su propia 
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forma de explorar el medio, un contacto sensorial que se desenvuelve en entornos naturales y 

enriquecidos. 

Se tiene claro que el escenario del Planetario no es un ámbito institucional donde se 

enseñe ciencia o se alfabetice acerca de ella, no es una pauta promocional que conciba la 

obligatoriedad de  especializarse en la formación científica, no obstante las acciones que allí 

se conllevan pueden dar apertura a una  inclinación en niños y niñas a  la ciencia y la astrono-

mía y es así porque estos acercamientos permiten la exploración no solo  física en único mo-

mento sino también un diálogo con la ciencia desde un pensamiento cotidiano que genera  re-

flexión, criticidad  y divergencia del pensamiento tanto en la cultura como en la  sociedad, ya 

que  insertarse en las dinámicas del mundo actual permeado por la tecnología y  propende un 

ejercicio de más amplitud relacionado con la investigación,  el descubrimiento, el asombro, la 

posibilidad de hablar y plantear preguntas. 

Las actitudes favorables hacia la ciencia se promueven con la búsqueda de que se me-

joren las oportunidades de un desarrollo vocacional hacia la ciencia desde la primera infancia, 

desde niños hasta adultos lo cual es muy importante, es pensar la amplitud de las posibilida-

des que tiene un ser humano de escoger lo que va a realizar en la vida, a la par también como 

ciudadano hay otros ámbitos en los cuales el niño puede estar conectado con la cultura cientí-

fica.  
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3.4 El lugar y oportunidad de vincular el ámbito familiar: “AM-HO” posibilida-

des para el desarrollo de actitudes favorables hacia la ciencia a través del enriqueci-

miento de ambientes en el programa ASTROBEBÉS del planetario de Bogotá 

 

En las indagaciones se encuentra la caracterización de un trabajo de grado que finali-

zaron dos compañeras de la Universidad Pedagógica Nacional, contando con la gestora del 

proyecto educativo Carolina Pulido. Ellas tomaron su investigación desde la segunda línea de 

acción del programa, “mi pequeño observador” un espacio libre que se desarrollaba cada ter-

cer domingo del mes en busca de acercar a los bebés a temas de la ciencia. Desde allí su inte-

rés por proponer un rediseño de los espacios ya planteados abordando la relación que hay en-

tre los niños y la ciencia, la relación que hay de los niños con los ambientes y la relación de 

los niños específicamente con los elementos que hacen parte de este espacio, una triada entre 

niño, ambiente y ciencia. 

Al condensar toda la información una categoría emergente que no se había contem-

plado y no se tuvo en cuenta porque no formaba parte sus intereses directos, pero se observó 

que prevalecía todo el tiempo “la relación con los padres”. Esta relación se genera de formas 

diferentes ya que en el sentido propuesto dentro del espacio  propiamente, la invitación que 

hace Astrobebés al padre o cuidador es que se convierta en el  guía,  que sea quién está direc-

cionando la exploración del bebé, sea quién teja ese acercamiento junto a su bebé; sin em-

bargo, por  el espacio , los materiales y las formas propias del ambiente que se proponen, el  

papá ingresa con una actitud o un  imaginario de ser simplemente ese acompañante pero las 

dinámicas cambian al estar presentes los mediadores y los otros padres. Al sentirse acompa-

ñados, cada uno se motiva más a explorar con su bebé, a construir más acciones dentro del 
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espacio, En relación con el rol de los padres de familia, ellos siempre han tenido un lugar 

dentro del programa Astrobebés, pero una de las conclusiones de este estudio develó esa 

oportunidad de involucramiento procurando sea más alta y activa. 

Los diarios de campo, entrevistas y fotografías  fueron los principales insumos donde 

lograron decantar  este rasgo característico  entre padres, bebés y espacio no convencional,  

relaciones que prevalecieron durante todos los rediseños, una de estas propuestas fue pensar 

en que se podría plantear la posibilidad de que “mi pequeño observador” fuera entre semana 

y no solo ingresar una sola persona al espacio con el bebé,  sino dos; esto pudo ejemplificar 

mucho mejor y que luego en la escritura del documento cobrará mucha más fuerza para ser 

pensada como un elemento importante: la relación entre familia y escenario no convencional. 

De ahí que deba arribarse a la conclusión de que en la sociedad entra cada vez con 

más fuerza resignificar la educación infantil, buscando un mayor aprovechamiento del con-

texto que circunda a niños y niñas. Esto alude a la interacción familiar: 

 “La participación, sensibilización y movilización de las madres y los padres de fami-

lia y de la comunidad, contribuyen al éxito cuando colaboran en la toma de decisiones en as-

pectos pedagógicos, de organización, gestión y funcionamiento, en el uso de recursos comu-

nales, así como en la coordinación con otros programas comunales y sectores’’, (Fujimoto, 

2011, pág. 29). 

Lo cual permite principalmente  ver que no solo es suficiente con el ambiente enrique-

cido del espacio no convencional, tampoco solo con el ejercicio de mediación que puede rea-

lizar el mediador, tallerista o educador en función de potenciar habilidades y aprendizajes de 

niños y niñas; es necesario considerar de manera urgente la participación de la familia en to-
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dos los procesos, un mayor involucramiento de padres y cuidadores de manera activa y conti-

núa, además de fortalecer los vínculos afectivos, propenderá porque las acciones en las que 

participen niños y niñas sean internalizadas con más interés, lo cual a corto, mediano y  largo 

plazo trae consigo beneficios para ellos mismos y  quienes les rodean.  

También en las discusiones presentes en el ejercicio investigativo comentado, el estu-

dio muestra una pequeña alusión a la tercera línea de desarrollo de Astrobebés “cómplices es-

paciales”, dónde está contemplada en la proyección del Planetario, pero no se caracterizó en 

el trabajo porque no hubo participación en sus sesiones. Es una suerte de complicidad entre 

los padres y los bebés. Este antecedente, si bien no se llevó a la práctica completamente en su 

momento, estuvo intencionado desde el escenario no convencional, pero perdió fuerza y no 

continuó realizándose con los padres. 

Entonces es fuerza concluir que es importante y necesario a través de una investiga-

ción pedagógica, indagar el lugar de la familia, cuál es la mejor manera de involucrar los de-

más actores educativos, entendiendo esto como una participación cooperativa y entre escena-

rios no convencionales, familia y escuela. Teniendo en cuenta que en el planetario los niños y 

niñas no están escolarizados se concreta la investigación desde la formulación de la siguiente 

pregunta: ¿De qué manera el involucramiento las de las familias en las estrategias educativas 

del programa Astrobebés del Planetario de Bogotá puede favorecer el desarrollo de Actitudes 

Favorables a la Ciencia de los niños y las niñas de 0 a 36 meses?  Para desarrollarla, se opta 

por un proyecto pedagógico ya que en esta modalidad se puede proponer y desarrollar una 

propuesta pedagógica contextualizada para lograr causar interés y motivación hacia la ciencia 

y la astronomía. 
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4. Marco conceptual 

   

De acuerdo con el objeto de estudio de este trabajo investigativo, se establecen tres 

tendencias para abordar los marcos conceptuales, trabajamos con categorías del campo de la 

ciencia que ya existen, pero sin contenido predefinido como las Actitudes Favorables hacia la 

Ciencia, la educación infantil en un escenario no convencional y con campos de la educación 

infantil como la familia y las relaciones actitudinales con niños (as) en un escenario no esco-

larizado. 

 

4.1  Actitudes Favorables hacia la ciencia 

 

 

El trabajo investigativo aborda las AFC para niños y niñas por lo que implica retomar 

la importancia de la ciencia no solo como una acción específica que desarrolla una persona o 

grupo interesado en el estudio de algún fenómeno en particular, sino una visión de ciencia 

menos limitante y más amplia, la ciencia construida en la escuela debe ser, según Maxwell 

(1986) citado por Echeverría, (1995): 

 “Una Ciencia “sabia”, Una ciencia así es una ciencia educadora, la cual se dedica a 

problemas relevantes, por más que sean complejos y no tengan una sola solución, y se valora 

ésta según las acciones que implique, sus posibilidades de éxito y sus consecuencias, esto de-

nota un componente humano y social por el cual es necesario contribuir a que cada vez exis-

tan más niños avocados a este tema de estudio” 
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. Como menciona Krogh y Slentz (2001): en la ciencia se examinan los temas funda-

mentales que alientan a los estudiantes de educación de la primera infancia a pensar, reflexio-

nar y desarrollar opiniones, teorías y filosofías sobre su campo.  

Por tanto, un escenario no convencional como es el Planetario de Bogotá realmente     

invita a la ciencia y la astronomía por que conlleva la innovación, el descubrimiento, la justi-

ficación y el aprendizaje. Sin embargo, el ultimo contexto que propone el autor, el de la apli-

cación, es el que genera una mayor reflexión en el presente trabajo investigativo, ya que esa 

interacción permanente con la familia y el fortalecimiento de las actitudes favorables hacia la 

ciencia que se da en Astrobebés se espera poner en práctica en la cotidianidad del hogar 

desde fenómenos sencillos como oír el pito de la olla exprés, ver en la noche las estrellas, el 

arcoíris cuando llueve, etc. 

Se entiende por AFC  las habilidades que desarrollan los niños y niñas cuando tienen 

un acercamiento a todos los temas que se encuentran en la ciencia, para entenderlo mejor es 

importante comprender que cualquier saber o conocimiento que se quiera impartir o tomar 

siempre debe tener un componente de interés y este lleva emocionalidad, sobre todo en los 

niños, ya que los eventos que propicia asombro, novedad hacen llaman la atención en ellos; 

por ende  entre ese desarrollo de habilidades y  la actitudes se establece la emoción. 

En ese orden de ideas es importante saber el concepto de actitud: Gardner (citado en 

Ruiz y Sánchez, 2006) las define como: “las disposiciones, tendencias o inclinaciones a res-

ponder hacia todos los elementos (acciones, personas, situaciones o ideas) implicados en el 

aprendizaje de la ciencia”, entonces esta respuesta puede ser susceptible de ser motivada 

como propone (Ortega, 1986) “las actitudes de una persona hacia determinados objetos socia-

les, su conducta hacia ellos podría inferirse, controlarse y aun cambiarse” como precisamente 
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sucede en el programa Astrobebés donde la actitud aumenta por estar con sus padres y en un 

ambiente que alimenta la sorpresa. 

Al conocer, explorar y poder comprender el mundo que se rodea se desarrollan mu-

chas habilidades, estas entendidas como modos de conocer especialmente relevantes en el 

marco del proceso de generación de conocimiento en las ciencias naturales y vinculadas con 

el desarrollo del pensamiento creativo, crítico y autónomo según Gopnik y Meltzoff, (1999), 

plantean su existencia aun en menores de dos años y Puche, Colinvaux y Dibar (2001),  des-

criben varias habilidades cognitivas en niños y niñas en sus primeros años de vida. y las se-

gundas entre dos y seis años, en niños y niñas que se encuentran en su ambiente natural, o sea 

que no han sido sometidos a escolarización; afirman los autores que la aparición en estas eda-

des de tales procesos es un fenómeno no desdeñable.  

Parece indicar que se trata de un proceso natural; por ejemplo, la inferencia no se en-

seña. Plantean que poder identificar esas herramientas, propiciar situaciones en que éstas in-

teractúan y hacer consiente al niño o niña de esas potencialidades puede significar una ganan-

cia en el enriquecimiento del trabajo intelectual.  

Así las cosas, el proyecto pedagógico se inclina a favor de:  

1. La importancia de fomentar las actitudes favorables hacia la ciencia en los niños y 

niñas desde edades tempranas. 

2. Las habilidades que desarrollen los niños y niñas son parte de un proceso actitudinal y 

el poder identificarlas y potenciarlas generan una mayor grandeza a nivel cognitivo e 

intelectual. 
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4.2 Escenario no Convencional- Relaciones  

Actitudinales con niños y niñas. 

 

Es necesario resaltar las virtudes de un escenario no convencional como lo es el pla-

netario, principalmente la de ser un espacio que genera experiencias que descubren y acercan 

al público a la ciencia y astronomía ya que como menciona Larrosa (2006,p90) “En la expe-

riencia, el sujeto hace la experiencia de algo, pero, sobre todo, hace la experiencia de su pro-

pia transformación… la experiencia me forma y me transforma”, en los niños y las niñas esta 

posibilidad de tener experiencias vivenciales genera un contenido muy  significativo que de-

pendiendo de su interés y la misma forma como se dé el ejercicio se internaliza corto, me-

diano y largo plazo. 

Pero cabe anotar que este tipo de acciones que se dan en el Planetario de Bogotá, es-

pecíficamente en el escenario de Astrobebés pueden potenciarse con ayuda de los padres y 

cuidadores como menciona Fujimoto, (2011): 

 

 La participación, sensibilización y movilización de las madres y los padres de 

familia y de la comunidad, contribuyen al éxito cuando colaboran en la toma de 

decisiones en aspectos pedagógicos, de organización, gestión y funcionamiento, en el 

uso de recursos comunales, así como en la coordinación con otros programas 

comunales y sectores (p.97)  

Aquí se evidencia la relación entre escenario educativo no formal y familia,  el 

vínculo entre institución  y familia es de suma importancia para concentrar de manera óptima 

todas las experiencias que reciban los niños, no solo porque padres se vuelven activos 

participantes sino también porque de ellos mismos pueden partir  como menciona el autor 
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intervenciones a nivel organizativo, de gestión, de pedagogía, de funcionamiento; aspectos 

que se quieren logran en el hogar para fortalecer las AFC en niños y niñas, fuera del 

Planetario de Bogotá. 

De igual manera, investigadores han argumentado que la emoción juega un papel im-

portante en el aprendizaje de libre elección en entornos como museos, centros de ciencias, 

zoológicos y acuarios, particularmente dada la relación entre emoción y cognición. A pesar 

de la considerable investigación sobre los aspectos cognitivos de las visitas, los estudios em-

píricos sobre las emociones en tales entornos son prácticamente inexistentes (Falk y Gilles-

pie, 2009, p.112-132) 

Este estudio de Falk y Gillespie, (2009), investigó el papel que juega la emoción para 

facilitar y mejorar el aprendizaje en un centro de ciencias. Se abordaron tres preguntas de in-

vestigación importantes: (a) ¿Se puede medir la emoción usando la Grilla de Afecto de Rus-

sell en un entorno que no sea un laboratorio, como un centro de ciencias interactivo? (b) Si es 

así, ¿los diferentes tipos de experiencias en los centros de ciencias crean niveles mensurables 

de excitación emocional y / o valencia en los visitantes? y (c) Si es así, ¿Había evidencia de 

que la excitación y / o valencias elevadas mejoraran o retrasaron el aprendizaje de las cien-

cias cognitivas a largo plazo de los visitantes? El estudio proporcionó evidencia de que la 

emoción podría medirse utilizando una técnica de cuadrícula de afecto modificada y que una 

exposición itinerante en particular generó niveles de excitación por encima de los niveles de 

referencia determinados por un grupo de control. Los hallazgos sugieren una relación entre la 

excitación emocional y los cambios positivos en la cognición, las actitudes y los comporta-

mientos a largo plazo del visitante. 

 Esta relaciones  encontradas por los autores en los centro de ciencia, demuestran que 

los conocimientos previos, las experiencias, memorias, expectativas  afectan la forma como 



36 
 
 

se recibe los aprendizajes en estos entornos, de manera que para esta investigación este ejer-

cicio aporta de forma profunda en el segundo filtro establecido donde se evidencia que la 

emoción es una forma interesante y segura para  articular la cognición y orientar las actitudes 

de las niñas y niños en un escenario no convencional, al despertar este interés o necesidad se  

pueden favorecer las Actitudes hacia la Ciencia. 

 

4.3 Familia y las relaciones actitudinales con niños (as) en un escenario 

 no escolarizado 

 

La familia es el primer ambiente socializador, es allí donde se desarrollan las primeras 

habilidades y donde se muestran actitudes e intereses con sus integrantes, es un entorno pro-

tector y seguro por tanto hay siempre un vínculo emocional creado allí, en palabras de Isaza 

(2012) “caracteriza la familia  las relaciones interpersonales que se fundan entre los integran-

tes de la familia, lo que implica aspectos del desarrollo, de comunicación, interacción, y cre-

cimiento personal” (p.1), por tanto esas relaciones  son base también de propiciar nuevos co-

nocimientos apoyados en la misma,  el crecimiento en familia crean condiciones contextuales 

para desarrollarse socialmente, culturalmente, cognitivamente, etc.  

La primera habilidad lingüística es el habla y junto a ejercicios iniciales como la lec-

tura,  fortalecen la creatividad y la imaginación, ejercicio que también se desarrolla en Astro-

bebés acompañado de música a veces y siempre enfocado a la ciencia y la astronomía, “Los 

elementos culturales deben estar presentes desde los primeros días de la vida y por ello, la 

lectura abre la posibilidad al encuentro cultural que se envuelve por un tejido emocional que 

se evidencia en las prácticas y costumbres que se dan dentro de la comunidad que recibe el 

bebé” Cabrejo, 2009, p.19). 
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A su vez, otra investigación donde 178 grupos de visitantes fueron entrevistados y re-

gistrados durante sus visitas a museos demostró que tres grupos de elementos influyen en el 

aprendizaje: la identidad de los visitantes, su respuesta al entorno de aprendizaje y su partici-

pación explicativa durante la visita. Un modelo de ecuación estructural que utiliza estas varia-

bles se ajusta bien. Un examen más detallado reveló que no todo el comportamiento conver-

sacional apoyaba el aprendizaje; algunas acciones, como hacer conexiones personales fre-

cuentes, fueron perjudiciales para el aprendizaje; además, la contemplación silenciosa se aso-

ció modestamente con el aprendizaje. Este artículo analiza estos hallazgos a través de las ex-

periencias de cuatro parejas cuyas medidas de resultado las colocaron en el extremo superior 

o inferior de la distribución del aprendizaje. (Revista Colombiana de Psicología, 1) 

Este trabajo respecto a la investigación que se lleva a cabo, se vincula en considerar la 

identidad como un elemento que afecta el entorno de aprendizaje, por tanto, es necesario con-

siderar el contexto de cada familia, como un agente que disminuye o convoca a propiciar las 

Actitudes Favorables hacia la Ciencia. 

Finalmente, como describe Gaitán, A. (2016), refiriéndose al vínculo entre familia y 

la institución: 

• Es importante establecer las características que se establecen entre familia y escuela, 

reconocer que es necesario validar una y otra vez el estudio de estas relaciones ya que 

están en constante movimiento por los cambios sociales. 

• Fortalecer los estilos educativos en la escuela u otros ambientes de aprendizaje desde 

las dinámicas de crianza, creando espacios que articulen estos dos aspectos. 

• El docente debe ser consciente del contexto en el que interactúa y estar capacitado 

para comprender las dinámicas que se dan en la familia para así contextualizar el rol 

de los padres y cuidadores en la formación de los niños y las niñas. 
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• Se establece que frente a las relaciones establecidas entre la familia tomado como 

agente educativo y las relaciones actitudinales de niños(as) que se pueden establecer 

se evidencia que son necesario más estudios. 

Se va a demostrar que la educación en un escenario no convencional llamado 

centro de ciencias estilo planetario se conoce para adolescentes y adultos, pero para la 

educación infantil es un desafío casi no se encentra sobre los bebés. 
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5. Propuesta Pedagógica 

La configuración de la propuesta pedagógica se concibe desde un escenario  impactado 

por una emergencia sanitaria  causada por el virus SARS-COV2 en donde todos los escenarios 

de la vida  cambiaron,  causó estragos de muchas formas pero siempre se mantuvo la esperanza 

de conservar muchos elementos que fortalecían la sociedad en la que nos encontrábamos,  entre 

ellos buscar las maneras de continuar procesos y desarrollo que  se estaban llevando el  Plane-

tario de Bogotá,  antes de la pandemia  había  surgido como uno de los resultados de un trabajo 

de grado la necesidad de fortalecer la intervención del ámbito familiar en el espacio de Astro-

bebés  y con la emergencia sanitaria  se desplegaron diversas alternativas  para realizarlo, ge-

nerar una posible práctica educativa en el hogar  fue la propuesta pedagógica. 

De ahí que se pensara en el diseño e implementación  de una estrategia que posibilitara extra-

polar  los contenidos en ciencia y astronomía del Planetario de Bogotá, específicamente Astro-

bebés  a las casas posibilitando la intervención de los padres de familia y favoreciendo las 

Actitudes favorables hacia la ciencia  en niñas y niños, por lo cual se pensó en una secuencia 

didáctica que tuviera  como eje principal los comportamientos del agua, aquello  buscaba una 

organización intencional de una serie de contenidos avocados a la ciencia, creando relaciones 

y tejiendo saberes entre todos los participantes del proyecto pedagógico, dando así respuesta a 

la pregunta de investigación y como tal a la problemática planteada. 

 

 

 

5.1 Relevancia disciplinar, pedagógica y social 

 

 

Se encuentra la pertinencia pedagógica y la relevancia de la propuesta desde  la 

apuesta de experiencias que fomenta la Universidad Pedagógica Nacional en sus alumnos; la 
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investigación desde la reflexión dada en sus prácticas y en el ejercicio formativo dado en las 

aulas, es una manera de fortalecer el componente pedagógico y curricular, la Licenciatura de 

Educación Infantil es un programa líder en la universidad y a nivel nacional, entre  sus propó-

sitos se encuentra: formar en actitud investigativa dispuesta a problematizar el campo de las 

ciencias sociales y humanas, mediante el empleo de referentes epistémicos que aporten a la 

comprensión de las realidades socio educativas de las infancias, y a la resignificación de sus 

concepciones y prácticas. Si bien hay una participación de los padres es necesario pensar en 

generar otras series de estrategias que posibiliten una mayor participación para que las AFC 

de los niños también se fortalezcan, esto abordara una pertinencia institucional relevante de la 

investigación al Planetario de Bogotá. 

Dado que uno de los argumentos para realizar esta propuesta investigativa es precisa-

mente el valioso aporte disciplinar que se espera hacer a la universidad, a la licenciatura, al 

Planetario de Bogotá  desde una propuesta pedagógica que involucre a las familias en rela-

ción a un Escenario Educativo no escolarizado, que permita fortalecer las actitudes favorables 

hacia la ciencia, teniendo en cuenta las  relaciones actitudinales con  niños y niñas que se dan 

en estos escenarios no convencionales, el actual escenario que se presenta por la emergencia 

sanitaria causado por el virus SARS-COV2 y el enriquecimiento del hogar como un espacio 

posiblemente susceptible de ser educativo bajo el protagonismo de los padres como agentes 

cercanos a la mediación a los contenidos en ciencia . 

 El ejercicio investigativo tiene una pertenencia social como bases la misma petición 

de los padres, ya que hay algunos que al asistir al escenario del Planetario desean poder conti-

nuar creando una disposición de los niños hacia la ciencia. 
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5.2 Justificación 

 

Se establece  también como otro de los motivos para generar el presente trabajo  la ne-

cesidad de potenciar los alcances del programa Astrobebés involucrando el ámbito familiar, 

porque la investigación que se realiza en el escenario de práctica permite saber que se consi-

dera necesario potenciar el trabajo que se hace allí con los bebés y que también  por causa de 

la pandemia generada por el SARS-COV2 ha estado yendo en detrimento,  para lo cual se 

considera que una posibilidad muy interesante para lograr el afianzamiento del ámbito fami-

liar como un agente educativo que puede contribuir en los propósitos trazados por el espacio 

del Planetario de Bogotá, Astrobebés. 

 

5.3 Propósitos 

 

Se espera comprender de qué manera y cómo propiciando el involucramiento de las 

familias en las estrategias educativas del programa Astrobebés del Planetario de Bogotá 

puede favorecerse el desarrollo de Actitudes Favorables a la Ciencia de los niños y las niñas 

de 0 a 36 meses para lo cual  el dispositivo de acción debe generarse primero en los niños y 

encontrar luego una forma de poder dar continuidad en sus hogares, en ellos está de forma 

natural en la inquietud, la exploración, la indagación entre otras; solo hace falta propiciar es-

pacios y ambientes que logren extrapolar las experiencias realizadas en el Planetario de Bo-

gotá a sus hogares, a su vida cotidiana, desde un ecosistema familiar para ellos: sus padres y 

su hogar. 

Por consiguiente, en esta propuesta se considera importante tener la posibilidad como 

futuros maestros de dar un lugar visible al potenciamiento de las actitudes hacia la ciencia ya 
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que de no hacerlo los niños tienen menos conciencia de sus propias habilidades, no sabrán lo 

que son capaces de lograr, se les dificultará una estructuración intelectual más amplia en la 

comprensión de fenómenos naturales y su pensamiento crítico en la sociedad y su contexto 

inmediato será limitado. Crecerán sin tener la oportunidad de incluir a la ciencia en su desa-

rrollo vocacional, o se encontrarán imposibilitados de desarrollar adecuadamente el pensa-

miento científico que es una capacidad humana fundamental (Nussbaum, 2010) 

 

5.4 Descripción de la propuesta 

 

 Este apartado está estructurado en tres secciones, la primera que se ocupa de mostrar  

la Fase 1 prealistamiento donde se manifiestan algunas particularidades de la situación por la 

cual estaba atravesando el jardín y los participantes por la pandemia producida por el SARS-

CoV2 y como está situación permitió que se gestara maneras de ir abordando de forma no tan 

profunda el tema de la ciencia y la astronomía, la segunda orientada a exponer aquello que 

permitió establecer el diseño de la propuesta y considerar los criterios de organización  para 

luego realizar la implementación de la secuencia didáctica explicando el paso a paso de lo 

que se realizó. 

 

5.4.1 Fase 1 prealistamiento 

 

Está fase del proyecto corrió paralela a circunstancias. en los cuales los niños y niñas 

se encontraban en casa recibiendo solo asistencia virtual,  esto se aprovechó para hacer un 

sondeo con las familias y los niños acerca de sus intereses, lo que les gustaría poder explorar 
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en los contenidos mediante un dialogo  permanente entre el inicio de la intervención pedagó-

gica y  las dimensiones complementarias del contexto constituidas, en un primer plano a tra-

vés de una caracterización  inicial  donde se establecieron criterios de conocimiento de cada  

grupo familiar  acerca de su contexto cultural refiriéndose a las condiciones de vida en las 

que creció el padre o madre  de familia, sus intereses desde pequeño y como estos  se mantu-

vieron o cambiaron a lo largo de su vida, las prácticas y hábitos desde el entorno familiar, sus 

concepciones y vivencias acerca de la ciencia y la astronomía ahora que tienen hijos.  

El proyecto fue previsto para ser desarrollado en el Jardín Infantil Voces de las Niñas 

y los Niños adscrito a la Secretaría de Integración Social del Distrito Capital,  como un ejerci-

cio externo al desarrollo de las actividades  normales en la prestación del servicio, se inició el 

acercamiento primero de  forma virtual y luego con la apertura del Jardín Infantil2 a la moda-

lidad presencial se gestionan e intensifica el acercamiento a la ciencia, por ejemplo, mediante 

caracterizaciones de astronautas para dar la bienvenida, enriqueciendo el espacio con recursos 

pedagógicos para que sintieran que realmente iban a un viaja a otro planeta, a descubrir nue-

vas cosas, todo esto colaboro como una preparación para la intervención pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Jardín Infantil Voces de las Niñas y los Niños, Kra 78 M # 57 H 12 sur, Barrio Roma, Localidad 

Kennedy 
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Figura1. Encuentro virtual astronautas. 
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Figura 2. Alistamiento 

Figura 3. Inicio Viaje  

Astrovoces 

Figura 4. Invitación 

encuentro virtual 
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5.4.2 Fase 2  Diseño,  criterios de organización 

Teniendo en  cuenta la necesidad de acercar  los contenidos en ciencia a los niños y familias 

de manera  organizada, interrelacionada y encadenada para así  facilitar la interacción y con-

textualización  en la práctica social y cultural, pensando en fijar los  temas de manera  signifi-

cativa para todos los participantes y adicionalmente incorporar los saberes previos dentro de 

los cuales también se involucra el capital cultural de las familias se implementó una secuencia 

didáctica. 

Así, esta se definió  desde  un referente conceptual como: “conjunto de actividades ordenadas, 

estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un 

principio y un final” (Zavala, 2008, p.16), de tal forma que la secuencia didáctica fue  conce-

bida en la presente propuesta pedagógica  como un recurso pertinente para el diseño de la 

misma,  ya que estableció una ruta de trabajo en tres momentos en cada sesión;  inicio, desa-

rrollo y fin, una estrategia  que como se mencionó al inicio brindo una integración de diferentes 

saberes, vivencias que dieron sentido a las experiencias desarrolladas bajo la guía de la maestra  

pero con el protagonismo de las familias y los niños. 

Puesto  que, al implementar  la secuencia didáctica y después de la misma se utilizaron técnicas 

de investigación para recoger la información como  la observación participante,  los registros 

audiovisuales, la entrevista focal y las técnicas descriptivas, se pudo establecer el diseño de 

investigación que permitió   arribar posteriormente  a unos resultados y conclusiones, los cuales 

se gestaron  en el camino de la ruta metodológica  contenida  en las fases del proyecto 

sustentadas en la Investigación Acción, desde el paradigma de investigación socio-crítico y 

orientado a un enfoque cualitativo. 
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El diseño de Investigación Acción según (Lewis, 1946 en Kember y Gow, 1992, p.01) “orienta 

al cambio social, caracterizado por una activa y democrática participación en la toma de 

decisiones”, lo cual fue pertinente  para esta investigación de carácter formativa  porque 

permitió vincular a docentes del Jardín Voces de las Niñas y los Niños, padres de familia y  

maestra investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional  en un solo proyecto 

democratizando un saber público como es la ciencia. Para referirse al paradigma  Socio- critico 

se nombran:  Arnal (1992) en Alvarado y García (2008)  quienes lo entienden como una ciencia 

social promotora de transformaciones sociales, la  cual contribuye a dar respuesta a una 

problemática  en especial de la misma comunidad con la intervención de sus mismos 

integrantes, además, de que da origen a estudios    comunitarios  y a investigaciones 

participantes.  Por lo cual se adaptó al presente proyecto en tanto que articulo lo social, con las 

transformaciones y las reflexiones  de quienes participaron. 

Conforme a lo anterior, es necesario saber   que la población participante es de 3 niñas y 7 

niños para un  total de 10 participantes que se encuentran en un rango etario de 12  a 36 meses, 

todos pertenecen al Jardín Infantil Voces de Las Niñas y los Niños  ubicado en la localidad de 

Roma, pertenecen a los niveles de caminadores, párvulos, prejardín, asisten con regularidad al 

servicio de 7:00 am a 5:00 pm cuando no hay emergencia sanitaria, viven en el mismo barrio 

o muy cerca. 

Dado que el diseño de investigación de la propuesta implicaba conocer inicialmente el contexto 

de las familias se realizó un instrumento de investigación (Anexo 4. Formato de caracterización 

Astrovoces), que permitió mediante  preguntas establecer criterios de conocimiento del grupo 

familiar en los cuales sobresale   su  herencia cultural esta entendida para P. Bourdieu  y J.C  

Passeron como “esa especie de capital  sutil,  hecho de saberes, destrezas y habilidades 

comunicativas, que los jóvenes  de las clases favorecidas  heredan de su medio familiar y que 
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constituyen un patrimonio” (2003. p.8) y que para el diseño  de la propuesta  se adaptó  como 

capital cultural, en donde se pudieron conocer las representaciones, conocimientos y saberes  

que los padres de familia tenían acerca de las actitudes favorables hacia la ciencia en tempranas 

edades, esquemas surgidos   de acuerdo a su formación escolar, al modelo social y las 

experiencias cercanas a los contenidos  en ciencias durante toda su vida.  

 Luego, estas respuestas se retomaron  y confrontaron al terminar la secuencia,  desde un 

análisis extraído de la aplicación de una entrevista focal,  Kitzinger (1995)  define esta técnica 

como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y 

participantes, con el propósito de obtener información, desde  las autoras  Hamui- Varela 

(2013) la conciben como  un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los 

individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos.  Las anteriores 

definiciones de la técnica permitieron evidenciar que era una forma de conocer muy precisa la 

progresión de los participantes en la experiencia y enriquecer el proceso investigativo.  

 

En tanto, que se abordó la información recopilada  a través de las categorías: Involucramiento 

de las Familias  y Actitudes Favorables hacia la Ciencia en Niñas y Niños permitió  conocer 

los aspectos  que se fortalecieron, aquellos que cambiaron y los nuevos intereses que surgieron 

alrededor del acercamiento propiciado hacia los contenidos en ciencias  con los niños, niñas  y 

las familias. (Anexo 3. Instrumento de Investigación Entrevista Focal) 

Es importante  mencionar que, durante el proceso de recolección  y análisis de los datos siempre 

se estuvo utilizando la técnica de observación (Anexo 2. Observación en la secuencia e inter-

pretación) en la secuencia  didáctica por su pertinencia para retomar varios elementos que per-

mitieron describir las situaciones, los contextos, las actividades, los significados que los padres 
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entregaban en cada sesión, lo cual ofreció un material  de potencial riqueza, por ser la obser-

vación  un registro sistemático,  valido y confiable de comportamientos y situaciones observa-

bles, a través de un conjunto de categorías y subcategorías ( Sampiere R, Callado C. Baptista 

P. 2014. p.260) 

Figura 5. Sesión 1, 2 La huella del agua / Atraer gotas de agua 

    Se puede inferir que el estar en el espacio institucio-

nal tiempo completo se debe a que sus padres normal-

mente se encuentran laborando, la mayoría de ellos por 

encima de los 30 años y son profesionales, con empleos 

constantes, no obstante debido a la pandemia muchas 

de estas dinámicas cambiaron en su contexto social, 

cultural y laboral, por tanto la secuencia se estableció 

para desarrollarse de forma semanal por periodos no in-

feriores a 45 minutos, con una duración de un mes, cua-

tro (4) sesiones para cada niña o niño participante y su 

adulto cuidador o padre de familia, cada sesión tendrá un componente conceptual y uno 

práctico que corresponde a la experimentación  de una o varias actividades que permitan 

reforzar el concepto abordado en cada encuentro,  utilizando materiales de fácil consecu-

ción y manejo, al inicio siempre habrá una provocación para activar la atención, estable-

cer el tema, rescatar los conocimientos previos entre otros aspectos y al finalizar un cie-

rre que permita demostrar lo aprendido, retroalimentar o revisar de nuevo el tema. 

En consecuencia de la intencionalidad de la propuesta pedagógica, la cual está 

encaminada a favorecer las actitudes favorables hacia la ciencia  con la intervención 

familiar se escogió una temática  que pudiera abordarse desde lo cotidiano, que fuera 
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llamativa y  que propiciara el acercamiento a la ciencia, tomando como eje organizador el 

agua y como contenido su comportamiento descrito desde sus propiedades, para finalizar 

dando apertura a iniciar un nuevo viaje al exterior para descubrir misterios en otros 

planetas desde la búsqueda de la cuna de la vida, todo desde el  hogar o en la comodidad 

de los espacios del Planetario de Bogotá. 

 La propuesta pedagógica se proyectó para ser desarrollada de forma presencial o 

virtual, desde las relaciones que se dieron entre la familia y el agua en su cotidianidad; a 

través de experiencias reales, partiendo de lo que los niños/as saben y que los padres de 

familia de forma natural realizan en sus rutinas diarias y sin saberlo hacen ciencia. 

Abordando la temática del agua desde sus comportamientos  descritos en sus  

propiedades: solvencia, capilaridad, tensión superficial y finalizar evidenciando el agua 

como cuna de la vida, se desarrollará mediante las TRES E: Exploración del medio, 

Experiencias y Experimentos. Utilizando elementos y material de uso diario en su hogar 

y mediante acciones habituales para toda la familia.  

Por cuanto la metodología estuvo dada en realizar provocaciones o preguntas 

orientadoras al inicio de cada sesión que permitieron dar cuenta de las experiencias y su 

correspondiente tema y al finalizar para concretar que lo realizado es un material de 

autocontenido que fue significativo y que los padres van a seguir implementando las 

acciones con los niños y niñas. Diseñar un ambiente que permita promover una 

disposición motivacional y una actitud favorable hacia las ciencias físicas y del espacio, 

donde se resignifique el hogar como un entorno educativo para niñas y niños con la 

intervención de los padres de familia y sean participes de las experiencias: se 

entusiasmen, comprometan e involucren. 
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5.4.2 Fase 3. La Propuesta pedagógica y su contenido en la secuencia didáctica: 

El contenido de la secuencia didáctica no  parte del presupuesto de asociar el proyecto peda-

gógico con el propósito de enseñar ciencias. Se aclara que las temáticas  son alusivas al agua, pero 

más que al conocimiento sobre el agua (y las tres propiedades descriptas) se trata de la experiencia 

con el agua. Es así como en este proyecto pedagógico se propuso trabajar a favor de las AFC, teniendo 

muy claro que la experiencia sensorial y sensible con la sustancia es el contenido curricular de la pro-

puesta y no un tema escolar. Para comprenderlo mejor es importante entender el currículo como una 

creación cotidiana no como un proyecto hegemónico. Como menciona en un artículo Gómez Men-

doza, Y. (2018): 

 La    contienda    por    el    sentido    de    la    educación    remite indiscutiblemente al para 

qué nos educamos y por qué lo hacemos de  un  modo  específico;  cuestiones  que  guardan  directa  

relación con  el  currículo  y  con  un  profundo  significado  social  y  político, en  tanto  es  la  sociedad  

la  que, a  través  de  diversos mecanismos -no  siempre  auténticamente  democráticos-,  establece  

los  fines que  guían  la  educación. (p. 16). 

Por lo cual como menciona la autora, se establecen en la sociedad unos conceptos, intereses y senti-

dos universales, no solo acerca de los significados de las cosas sino también de cómo se construyen  

en las personas; este proyecto pedagógico evidencia precisamente que no es necesario establecer 

una única forma de acercarse a la ciencia y que los contenidos  desde el currículo son susceptibles de 

abordarse desde otras perspectivas, por ejemplo, el comportamiento del agua fue el eje de la expe-

riencia, pues interesó que los adultos y niños en casa se relacionaran de otra manera con la sustancia, 

de esa manera a se convirtió lo cotidiano  en lo extraordinario.  
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Tabla 1. 

Organización sesiones de intervención 
 

NÚMERO  

DE SESIÓN 

NOMBRE PROVOCACIONES MOMENTO 1 

Sesión 1  

La huella del agua (comporta-

miento del agua: disolvente uni-

versal) 

 

- ¿Dónde vemos agua? 

- ¿De dónde viene el agua? 

- ¿Hay agua en el cielo? 

- ¿Existirá agua en otros planetas? 

 

Sesión 2 Atraer gotas de agua (compor-

tamiento del agua: capilaridad) 

 

- ¿Por qué es importante el agua para el ser hu-

mano? 

- ¿Sabes cómo transportan el agua las plantas? 

- ¿Que sucede cuando duras mucho tiempo den-

tro del agua? 

- ¿Qué sucede con tu mano cuando la pones so-

bre el agua? 

Sesión 3:  

 

Imagina que eres una gota de 

agua y no te quieres soltar de tus 

hermanas (comportamiento del 

agua: tensión superficial) 

- ¿En el agua flotamos o nos hundimos? ¿De qué 

depende? 

- ¿Cómo transportamos agua de un lado a otro? 

- ¿Has visto un mosquito sobre el agua? ¿Se 

hunde? ¿Por qué?  

 

Sesión 4: Viaje al planeta del agua (El 

agua como la cuna de vida) 

- ¿Hay agua solo en el Planeta Tierra? 

- ¿Por qué hay que preservarla? 
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 - ¿Qué pasaría si un día se acabara el agua? 

- ¿Todos los seres necesitan agua? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Figura 6. Sesión 3. 

Imagina que eres 

una gota de agua.   

 

 

 

 

 Figura 7. Sesión 4 

Viaje al planeta del 

agua. 

 

 

Tabla 2. 

                       Sesión 1 

SESIÓN I / La huella del agua 

INICIO - Inicio de la experiencia con un cuento narrado a lo largo de todas las sesiones, 

con anterioridad   se solicitarán a los mismos niños y padres frases para ir cons-

truyéndolo. 

- Preguntas acerca de cómo creen que llego el agua a la tierra?, ¿dónde está?, 
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¿si hay en otros planetas? ¿Cuándo es agua potable o cuando contaminada? 

- Se mostrará fotografías o imágenes de cascadas, ríos, montañas para que apre-

cien la distribución del agua en nuestro planeta y los diferentes estados en la 

que se encuentran. Los niños hipotetizaran sobre el recorrido que hace el agua. 

- ¿Hacer una búsqueda en la casa, en que lugares podemos encontrar el agua? 

 

DESARROLLO  Experiencia con dos esponjas de bañarse el cuerpo o de lavar la losa para expli-

car la molécula del agua. 

- Los padres colocarán unos audios y les preguntarán a los niños si pueden re-

conocerlos. (Inodoro, llave goteando, alguien orinando, agua bajando por el la-

vaplatos, bañándose los dientes, ducha abierta) para relacionar las preguntas 

con los  sonidos  escuchados haremos 2 sencillas experiencias: colocar la palma 

de  mano sobre agua y ver que sucede; es igual  que cuando nos bañamos  y no 

nos secamos, el agua se adhiere al cuerpo, esto nos lleva al segundo ejercicio 

para poder explicar este fenómeno de la  adhesión: los padres  dibujaran una 

flor con pétalos y los niños la colorearan, luego cierran sus pétalos  y la colocan  

sobre  un plato con agua, está se empezara a abrir sola 

- Construcción de una pizarra mágica para dibujar las fuentes de agua natural o 

artificial, el recorrido que hace el agua. 

- Experiencia desde la elaboración de bebidas cotidianas para así comprender 

un comportamiento del agua descrito desde la propiedad disolvente del agua: 

agregando a vasos de agua azúcar, limón, milo, te 
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CIERRE Recordar a través de un juego, Como preparación para la siguiente se-

sión, niños y padres colocarán bolitas de hidrogel en agua y observamos que 

sucede en diferentes momentos del día… 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3. 

                       Sesión 2 

SESIÓN 2 / Atraer gotas de agua 

INICIO Se continuará con el cuento a partir de las frases que los niños y niñas 

aportaron donde se podrá oír y observar un breve recuento de lo que hasta el 

momento hemos conocido del agua de una forma muy lúdica e interactiva y 

este finalizará en la experiencia que se realizará el día de hoy relacionada con 

el un comportamiento del agua: la capilaridad. 

Recordaremos el ejercicio pendiente, “colocar bolitas de hidrogel en 

agua” se harán diversas preguntas acerca de lo que observaron para así comple-

mentar la explicación del concepto de cohesión e iniciar al acercamiento de 

considerar el agua necesaria para algunos organismos, también se puede nom-

brar o mostrar algunos animales plásticos pequeños que al colocarlos en agua 

igual que las bolitas de hidrogel recogen el agua.      

 

DESARROLLO  Crearemos entonces una lampará con bolitas de hidrogel y una aspirina 

efervescente, de ahí se podrá terminar de explicar el concepto de adhesión desde 

la observación que se puede hacer al colocar un pitillo dentro del agua e intentar 

succionar el agua. 
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¿Luego se les preguntara acerca de cómo creen que se alimentan las plantas? 

¿Si el agua es importante para ellas? Se realizará una breve explicación acerca 

de este proceso y se propone un experimento sencillo a partir de tratar de repro-

ducir como se alimentan las plantas con el agua, en este proceso se ejemplifica 

la propiedad de la capilaridad. Se utilizará colorante vegetal o pintura de colo-

res, 2 o 3 vasos, papel de cocina y cocina. 

CIERRE Para finalizar algunas preguntas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. 

                       Sesión 3 

 

SESIÓN 3 / Imagina que eres una gota de agua 

 

INICIO El día de hoy vamos a observar algunos videos de animales que pueden 

quedarse parados en la superficie del agua sin hundirse, e incluso pueden cami-

nar sobre el agua. Esta habilidad tan sorprendente la tienen, por ejemplo, los 

mosquitos, las arañas pescadoras, el zapatero, también llamado patinador de 

agua o zancudo de agua. El zapatero es un insecto de largas patas que suele 

encontrarse en las aguas remansadas de los ríos y los lagos. Para flotar apoya 

las puntas de sus patas sobre en el agua y utiliza el segundo par de patas como 

remos para deslizarse como una lancha. ¿Por qué flotan estos insectos? Esta 

habilidad se explica por un comportamiento del agua, asociado a la  tensión 
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superficial, propiedad de un líquido que hace que se comporte como si su su-

perficie estuviera encerrada en una lámina elástica, para entenderlo mejor hare-

mos TRES experiencias muy sencillas. 

DESARROLLO  Después de ver animales que pueden caminar sobre el agua escogere-

mos uno y lo dibujamos con un marcador borrable sobre un plato pando, agre-

gamos agua e iniciamos a moverla de un lado a otro y podremos observar cómo 

poco a poco inicia a despegarse del plato nuestro insecto. 

La siguiente experiencia es colocar leche en un plato pando, agregar 

algunas gotas de pintura o y con un copito de algodón mojado en jabón intro-

ducirlo y observar que sucede y para finalizar pompas de jabón. 

CIERRE Resumen, preguntas y pequeña tarea 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. 

                       Sesión 4 

SESIÓN 4 / El agua como la cuna de vida 

INICIO Para el día de hoy tendremos cubitos de hielo que dentro contengan un 

pedacito de nuestra fruta favorita, primero observaremos un video para enten-

derlo mejor, “el agua”: Lo más importante es crear incertidumbre, ganas de 

descubrir y de aprender sobre algo, así que    colocaremos a los niños sentados 

en modo asamblea y frente a ellos dos recipientes: uno con agua y otro con los 

cubos de  hielo, realizaremos una rutina de pensamiento con los niños para saber 

qué sabemos, qué queremos saber y qué hemos aprendido a partir de las si-

guientes preguntas: ¿Qué ven? ¿Qué pasara con el hielo?  ¿Qué creen que hay 
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dentro del hielo? ¿cómo creen que podamos sacarlo? ¿cómo podría llegar eso 

dentro? ¿Escucharemos las posibles hipótesis de los niños y para comprobar 

que va a pasar con el hielo, vamos a dejarlo en su recipiente e ir observado de 

vez en cuando qué sucede, conforme pasa el tiempo, vamos dialogando con 

ellos a partir de este hecho, nos preguntaremos si siempre ha existido agua en 

nuestro planeta, si en otros planetas también habrá congelada o en que otra 

forma la podríamos encontrar? 

DESARROLLO  Mientras vamos a ver que cada vez hay más agua que hielo, lo tomare-

mos en nuestras manos y le explicaremos que, si lo frotábamos con nuestras, le 

vamos a dar calor, podremos entender como el agua puede conservar muchos 

alimentos así este congelada, como nuestro cuerpo necesita el agua y como tam-

bién nosotros producimos calor. ¿Sera que existen seres en otros mundos que 

pueden sobrevivir sin tomar agua? 

 ¿cómo podría ser su cuerpo? ¿cómo sería ese planeta? La invitación 

será descubrirlo a través del dibujo, dejando volar nuestra imaginación creando 

seres con algunas particularidades como tres ojos, 4 brazos, 2 narices, que solo 

naden o solo se arrastren, etc. y cada niña o niño diseñara su propio planeta, al 

que estas criaturas pertenecen, con diferentes texturas y elementos diversos que 

se encuentren en casa, para que estos seres los habiten. 

CIERRE Se realiza una corta retroalimentación y se invita a participar de las ac-

tividades del Planetario de Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia 

6. Desarrollo de la propuesta pedagógica. 
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La implementación de la propuesta descripta anteriormente, permitió interpretar  las 

actividades realizadas  en términos de un proceso en donde se explicita construcciones, ruptu-

ras, logros avances, dificultades desde las referencias, observaciones o testimonios que brin-

daron los participantes y maestra al momento  de generar  estos primeros acercamientos a la 

ciencia donde se resalta no tanto lo que aprenden niñas y niños  sino el modo en que lo hacen,  

que si bien es cierto no son aspectos aislados también generan un tema de  discusión al ser 

elementos relacionados entre sí que implican desde la práctica resignificar algunas teorías. 

 

Este proyecto es una investigación pedagógica de orden cualitativo y carácter social, 

los hallazgos que se exponen en este acápite fueron obtenidos mediante la técnica análisis de 

contenidos (AC) de una realidad específica y se encuentran organizados en dos partes, la pri-

mera que dialoga sobre el involucramiento de las familias y la segunda de las actitudes favo-

rables hacia la ciencia.  

 

 

6.1. Involucramiento de las Familias  

 

Las comprensiones que  se tienen acerca del rol educativo de los adultos cuidadores 

van orientadas al sistema escolar  quien  impartía más  un ejercicio de réplica memorística 

partiendo de conceptualizaciones académicas,  sin embargo en la experiencias planteadas las 

preguntas iniciales propusieron un desafío intelectual que tanto para padres como paran hijos 

suponen un derrumbamiento de quienes  tuvieron modelos escolares instaurados en progra-

mas científicos poco recorridos por ellos, proponen más bien abordar los temas de acuerdo a 
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lo que ellos saben y poco a poco complejizar ese saber para lograr una progresión en sus pro-

pias construcciones y así mismo una transformación en la mirada desde el capital cultural de 

las familias en cuanto a la ciencia se refiere y a  su rol protagónico en este proceso. 

En el caso de la familia número 4 , un niño de 2 años y 10 meses se observó que la ac-

tividad  propicio más unión familiar  ya que el hermano menor  tiene autismo leve y mostro 

interés en la experiencia por tanto  los papas empezaron a notarlo e iniciaron a explicarle paso 

a paso como desarrollar la actividad, haciéndole preguntas; esto permitió evidenciar de forma 

directa el rol participativo de los adultos cuidadores,  invitar a los niños a participar  en la 

construcción  de su propio conocimiento en la mayoría de los casos es un trabajo del profe-

sor, pero  cuando la experiencia se genera en casa y  se explican  unas pautas a seguir, se 

puede ver de inmediato  que los padres de familia quieren que sus hijos logren seguirlas y aún 

más,  que puedan establecer asociaciones que descubren desde sus conocimientos previos 

junto a un ejercicio que muchas veces pudieron haber realizado en la escuela pero que ahora 

lo hacen en el hogar. 

 Consecuentemente, con la familia, como indico el padre   “aunque era algo cotidiano  

y sencillo, porque seguido tomaban una limonada fue una oportunidad para que ellos pudie-

ran explorar por sí solos  como se disolvían el azúcar, el limón, el milo” (PAJul15), de esta 

acotación se desprende  que las ciencias para los niños son un espacio donde se encuentran 

oportunidades para explorar el mundo natural, las transformaciones, conocer los hechos coti-

dianos que suceden e ir  interactuando con el entorno para comprender que también hacen 

parte de él,  conforme a que van conociendo, sus acciones y pensamientos van interconectán-

dose y cambiando, estos en muchas ocasiones están influenciados por la experiencia previa y 

sobre todo por el ejemplo, la formación  dada por el adulto cuidador. 
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 De modo semejante plantea de nuevo en otra ocasión el mismo padre de familia "la 

idea es que uno pueda trabajar con ellos también, a veces no solo se basa en darles o llevarlos 

a un lado con juguetes sino hay muchas cosas respecto a la educación, talleres como el que 

hicieron sirven muchísimo para que ellos crezcan mentalmente, socialmente, eso les gusta 

mucho a los niños. Siempre estar guiados por personas que sepan, para que nosotros podamos 

hacer las actividades en la casa y poderlos llevarlas a lugares donde se les pueda enseñar que 

hay otras cosas que también existen y que eso les aporta también aprendizaje para su futuro. 

De tal forma que, espacios  como el Planetario, Maloka, otros museos " (P5, sesión 

Sep. 20, Pre.7)  de aquí que se centre la atención  sobre  todo en dos cosas: el reconocimiento 

del rol protagónico en el involucramiento a distintas experiencias que fomenten el acerca-

miento a la ciencia y la importancia  que pueden ocupar para tal fin espacios no convenciona-

les que no necesariamente deban ser escolarizados, a causa de esto, es interesante desde la 

voz de los propios padres identificar que se ligan cambios de pensamientos, se tejen nuevas 

relaciones de ideas y valores desde la misma visión que se tiene del involucramiento  como 

padres en este tipo de actividades.  

En otro caso el niño no mostraba mucho interés al inicio de la segunda sesión  pero 

después de la intervención  de la mamá  empezó a interactuar  en las diferente actividades,  

“le llamo mucho la atención haber visto las bolitas y los animales de plástico pequeños  y 

luego  que hayan absorbido toda el agua, que estuvieran más grandes y gordos, le fue un poco 

complejo poder asimilar la comparación de los vasos de agua  con papel  como vasos capila-

res de las plantas, la mamá  intento explicarle un poco lo que sucedía dentro  con un dibujo. 

(OOOJul19), esto alude a la presencia de los adultos  y sus intenciones, puesto que  visibiliza 

el papel del cuidador o los padres de familia, teniendo en cuenta algunos aspectos que ya ha-

bían sido  expuestos en un instrumento que indagaba acerca del capital cultural como era el 
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acercamiento a la ciencia  de la mamá o el papá  durante sus experiencias de vida y ahora 

como padres que oportunidades brindan a sus hijos, lo cual permitió que  ellos mismos refle-

xionaran acerca de  fenómenos muy sencillos que se presentan y que pueden ser  cotidianos. 

  Acentuando que hay poca apropiación sobre ellos por las mismas dinámicas de los 

contextos en los que se encuentran inmersos, aun cuando esto sucede tienen la clara seguri-

dad de que en algún momento fue información relevante que aprendieron en la etapa acadé-

mica, a lo mejor  utilizaron y describieron,  ahora  tratan de conducir a sus hijos a descubrir 

pero desde sus conocimiento, con algunos referentes conceptuales y estrategias acordes a la 

forma como saben que sus hijos perciben la información,  esta es una gran contribución desde  

su participación en la intervención pedagógica. 

Los adultos cuidadores, en su mayoría madres y padres de familia, participan de 

manera activa haciendo anticipaciones acerca de las explicaciones y comprobaciones que las 

niñas y los niños hacen, durante el acercamiento a los contenidos en ciencia alusivos al 

comportamiento del agua , por ejemplo,  “La mamá de Juan ha comprendido que un de los 

comportamientos de los líquidos es asociado a lo que se conoce como “tensión superficial” y 

que hace que la superficie del agua sea como una membrana que aguanta el peso del insecto 

Zapatero,  dijo  no conocer acerca del tema y que era algo que podía desarrollar con el niño 

desde las burbujas porque era lo que más le llamaba la atención“ (OOOJul26). Por 

consiguiente, el rol participativo de los adultos cuidadores se expresa también en el progreso 

que perciben de ellos mismos,  en la creación de nuevos significados acerca de los  fenómeno 

físicos, involucrándose   en la secuencia didáctica de manera más profunda; esto hace, que 

aumente la interacción pedagógica con las niñas y niños debido quizás a que también los 

padres pueden hacer predicciones sobre cómo se acercan sus hijos a la ciencia,  explican y 
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comprueban sus interpretaciones  sacando conclusiones  que favorecen los intereses o ideas 

que los niños pueden tener acerca  de algunas situaciones  relacionadas con la ciencia. 

Como resultado de la participación activa se denota el progreso hacia la construcción 

de significados nuevos de contenidos inexplorados en ciencia y astronomía por los cuidadores 

para luego tener claridades y poder influir en la forma de presentarlos ante sus hijos, mas no 

en la recepción de los mismos, ya que esto es un ejercicio meramente de interacción solo 

entre los niños y la misma experiencia, esto ejemplifica que el padre de familia también 

aprende cuando enseña, un manifiesto reafirmado  a partir de la pregunta 4 en la sesión del 20 

de Septiembre: ¿Qué aprendió Usted en ese proceso? donde las adquisiciones de 

conocimiento de algunos adultos cuidadores refieren un interés particular hacia los 

contenidos en ciencias.  

Puede decirse, entonces, que ellos y ellas han apropiado las temáticas usadas a 

propósito en la propuesta pedagógica, más que para fungir como agentes educativos, se trata 

de una ganancia de capital simbólica; no solamente aprendieron como ser educadores en casa, 

sino que también se beneficiaron recordando conceptos que quizás pudieron ver en su etapa 

escolar y quedaron en el olvidados,  o aprendiendo conceptos nuevos  que enriquecen las 

actitudes favorables hacia la ciencia en las niñas y niños. 

Lo cual apunta hacia la conclusión de que los padres y cuidadores cuestionan también 

su propio rol dentro de la formación de sus hijos, ya que en muchas ocasiones privan a los 

niños de las maravillas que ofrecen el descubrir por sí mismo cualquier cosa, por ejemplo, al 

finalizar una de las experiencias una mamá menciona que están trabajando por dar un nuevo 

valor a esas necesidades que son propias de las edades de la primera infancia: 



64 
 
 

 "Pues dejo que sea un poco más libre, porque  realmente muchas veces uno les dice 

que no juegue con el agua,  y muchas veces ellos  están en ese proceso de investigar  porque 

sale el agua, porqué el agua los moja, porqué sucede esa o aquella mezcla; cosas simples para 

ellos,  realmente uno como padre siempre hace que ellos…que cierren el agua,  que no le 

echen nada al agua, que no mezclen,  que no prendan la luz y si permitiéramos ese proceso 

uno ayudaría a que el niño abra su conocimiento y tenga facilidades de interactuar"  

(M1,sesión 20 Sep. Pre 8), 

 Con lo anterior, se observa  la intención de cambio en la manera como se  entienden 

las  formas  de acercar los niños al conocimiento, así mismo  también el padre de familia 

evalúa el capital  cultural  con el cual de forma lógica y previsible  por la mismas costumbres  

o  formas de enseñar solo  desarrollan las mismas acciones acordes a como ellos  

aprendieron, replicaban  una forma de modelo  basado en la cohibición que a partir de la 

intervención pedagógica  y sus resultados empezaron a replantear. 

Como resultado de las reflexiones de los padres, la mayoría coinciden en que sería 

posible seguir involucrando a los niños en este tipo de experiencias ya que como se ha 

comprobado en el desarrollo de la intervención las actitudes favorables hacia la ciencia  en 

los niños se forman a través de sus actividades diarias, con la interacción natural de 

elementos cercanos, en este caso, al comportamiento del agua y relaciones que se pueden 

establecer alrededor  del agua; se puede identificar desde la voz de los adultos un 

reconocimiento y valoración a la adquisición de estos conocimientos emergentes en las 

posibilidades que brinda el mismo  contexto y entorno familiar: 
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 "de pronto ahorita ya me queda un poquito más complicado por lo que ya digamos 

que todo se activa pero sí,  yo puedo sacar un espacio digamos en la casa,  como  tener 

disponibilidad de tiempo porque usted  sabe que los niños  tienen muchas expectativa  todos 

los días, quieren aprender  y dentro de las mismas  rutinas diarias podemos  lograr seguir 

acercándonos a la ciencia" (M2, sesión Sept. 20, Pre.6), aquí la madre de familia refiere la 

idea de que los niños a menudo aprenden a través de la exploración y que ellos mismo le 

otorgan sentido a ese aprendizaje por sus propias conquistas dadas dentro de la cotidianidad, 

por lo cual en concordancia  con la experiencia que acompaño de forma cercana y sus deseos 

a futuro para dar continuidad  a estas actividades manifiesta que se deben plantear estrategias 

o propuestas desde la misma familia. 

Entre las estrategias, ideas o propuestas  que surgieron  a partir de lo desarrollado en 

la propuesta pedagógica para continuar acercando a las niñas, niños a la ciencia y la 

astronomía por parte de los padres de familia se resalta fortalecer  redes de apoyo  con otros 

espacios que permitan continuar explorando formas de conocimiento desde actividades muy 

bien pensadas y enfocadas que van a continuar incentivando en los niños su motivación y su 

capacidad para reflexionar acerca de los fenómenos  cotidianos,  tal es el caso  de los museos 

de ciencia, particularmente  como nombran algunos padres: 

 "Llevarlo a otros sitios, como museos, en las actividades cotidianas estar muy 

pendiente para seguirlo incluyendo" (M3, Sesión 20 Sep. Pr. 8) "De pronto acercarnos al 

Planetario de Bogotá, de pronto por la literatura que también es un buen inicio" (M6, Sesión 

20 Sep. Pr 8) 

 Lo anterior significa que, que gracias a la experiencia, los padres pudieron evidenciar  

que no es necesario esperar una escolarización para  hablar de temas  como los 

comportamientos del agua descritos por sus propiedades,  que existen  otros espacios  que 
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desde el mismo contexto se pueden construir y  una serie  lugares  donde  hay posibilidades 

de considerar la ciencia como una extensión de  contenidos muy  cercanos a la  vida, la 

realidad y a cada persona  sin  importar la edad, de una forma  didáctica, menos aburrida y 

más significante.   

También establecen algunas formas de propiciar este involucramiento por ejemplo a 

través de la identificación de las propiedades de diversos elementos, mediante propuestas que 

pueden afianzar las ideas ya formadas dentro de las rutinas diarias, utilizar medios 

tecnológicos, así mismo se puede reconocer una articulación  entre  la familia,  otros espacios 

no convencionales como  el Planetario de Bogotá o museos y eventualmente la literatura  

para interactuar con o en relación a adquirir más información y conocimientos, esto 

demuestra  que en todo lo que tienen previsto hacer se encierra un potencial para acercar a la 

ciencia a sus hijos. 

Se relaciona a continuación la percepción a propósito, refiriéndose a la experiencia 

presencial que pudieron observar una de las mediadoras del museo de ciencia y una practi-

cante del escenario el pasado 23 de octubre, fecha en la que se dio el cierre de la experiencia 

de forma presencial en el Planetario de Bogotá, quienes narraron como perciben que niñas, 

niños se acercan a los contenidos en ciencias y papel de la familia dentro del escenario no 

convencional: 

 

“Bueno, quiero iniciar mencionando que digamos que todo el tema de la enseñanza de 

las ciencias y de la astronomía y en el marco general de las ciencias del espacio, pues diga-

mos que tradicionalmente está muy muy muy enfocado niños un poco ya más grandecitos, 

pero digamos que el tema en la primera infancia y de acuerdo, pues también algunos postula-

dos de la Secretaría de Educación, específicamente en los DBA, son los derechos básicos de 
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aprendizaje, pues digamos que no se contempla en la educación inicial y en los procesos de 

estimulación temprana. También hacer un abordaje desde lo que llamamos nosotros como 

Planetario, las ciencias del espacio en general.  

 La experiencia qué ocurrió el día de ayer 23 de octubre es una muestra de que defini-

tivamente estos procesos de estimulación, de aproximación y habilidades científicas sí puede 

iniciar desde la primera infancia. Y pues digamos que es una posibilidad muy grande de que 

los niños empiecen pues a adquirir algunos elementos que ya a futuro llamaremos habilidades 

científicas, cierto, pero específicamente todo esto que acabo de mencionar se logra por algo 

que a veces uno no lo planea. 

 Digamos que en una planeación de clase uno no planea que el objetivo general sea 

que un niño se emocione, pero si nos dimos cuenta lo que ocurrió en el escenario, pues todo 

esto se logra precisamente por ese canal que uno entabla comunicación con los niños, que es 

un canal que está, un canal de comunicación que está basado en la motivación, que está ba-

sado en las emociones, pues que está también basado en eso sensorial. Entonces el escuchar y 

tocar todos estos aspectos, pues como nos dimos cuenta ayer, son formas de acercar la cien-

cia. Generalmente tenemos un imaginario que, para podernos acercar a las ciencias, entonces 

necesito de una clase magistral, cierto, de alguien que me, de alguien que enseñe a alguien 

que aprenda, pero como lo nombraba anteriormente, pues digamos que hay otras formas de 

hacerlo, identificando claramente esos públicos que en este caso sería ese público infantil y 

público de primera infancia.  

Entonces, no necesariamente tiene que ser como es de la educación formal, sino es de-

mostrar que la ciencia hace parte de lo cotidiano, que la ciencia también nos puede emocio-

nar, que cantando podemos hablar de ciencia, que jugando podemos aproximarnos a la astro-

nomía, las ciencias del espacio. Entonces digamos que ese es un aprendizaje muy grande que 
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nos deja ver la sesión de ayer y en todo el trayecto que ha tenido para el Planetario de Bogotá, 

lo que nosotros llamamos Astrobebés, pues digamos que todo eso configura lo que para noso-

tros es muy interesante como escenario y que también ha sido como la intención de compartir 

desde los procesos de práctica de los procesos de trabajo de grado y es todo lo relacionado 

con generar nuevas formas de hacer, partiendo de lo que postula la educación convencional y 

extrapolando a la realidad nuestra, que es todo lo que se postula desde espacios educativos no 

convencionales, que también es un plus.  

Tenemos un poco más de libertad para hacer varias cosas entonces, pues es como la 

experiencia de ayer, lo que pasó y que se logró evidenciar una emoción impresionante en los 

niños gritaban, bailaban, saltaban. Yo los veía que estaban haciendo otras cosas, pero se les 

hacía una pregunta con respecto, por ejemplo, el cuento los gatos en la luna, y aun cuando 

uno los veía haciendo otra cosa, entonces ellos respondían sobre lo que se les estaba pregun-

tando. Es decir, es una muestra de que los niños siempre ha sido un reto impresionante para 

nosotros, pero también la posibilidad de generar nuevas formas de hacer también con todo lo 

que hemos conversado en el marco de referencia.  Voy a tomar una frase de Camilo para ce-

rrar, y es que “cuando uno logra explicarle o emocionar con algún tema, un niño ya lo puede 

hacer con cualquier otra persona”. 

Windy Geraldin Ruiz Bermudez 

Mediadora del Planetario de Bogotá 

  

“La experiencia permitió dejar ver el papel de la familia en la enculturación científica, 

ya que muchos de ellos probablemente nunca habían vivido la experiencia en el planetario y 

como lo menciono un papá, “ni siquiera habían pensado en esas posibilidades”, por lo que 

considero que hubo un aporte de doble filo, demostrar cómo los niños pueden acercarse a la 
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ciencia y por otro lado, cómo las familias que tienen este tipo de acercamientos culturales, 

pueden ser promotores para masificar la experiencia de los niños, pero también de su contex-

tos”. 

 

Figura 8. Laura Cifuentes, Practicante escenario Planetario de Bogotá, 2021-II. 

 

En síntesis, el rol participativo de los adultos cuidadores hizo posible que el ámbito 

familiar y su liderazgo en él, las familias son un agente educativo que se potencia con este 

tipo de intervenciones y ejercicios investigativos, si se tiene en cuenta que: 1) en las sesiones 

los adultos mostraron un nuevo norte: un compromiso,  una tarea de continuar no solo 

conservando la curiosidad, el deseo de explorar,  (porque estos son innatos en la primera 

infancia), el acercamiento a las actitudes favorables hacia la ciencia,   construir  caminos que 

permitan fortalecer los nuevos descubrimientos y continuar incentivando los que vendrán  

desde su propio hogar, bajo sus propias acciones 2) Actividades como esta propician el 

involucramiento las de las familias en las estrategias educativas de escenarios no 

convencionales, por ejemplo  como las que propone el Planetario de Bogotá en el programa 
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Astrobebés donde se abre la puerta para empezar a buscar  nuevas respuestas y a que surjan  

más preguntas que apunten hacia la astronomía, la ciencia, el universo. 

 

6.2. Actitudes Favorables hacia la Ciencia en Niñas y Niños  

 

Las actividades que se realizaron proporcionaron oportunidades para un aprendizaje 

en las niñas y los niños, actitudes e ideas que ahora tienen, progresos que se pueden esperar 

que hagan, no obstante nada sería posible  si no hubiese existido una motivación de por me-

dio, la cual fue propiciada en ellos por la intervención realizada;  las Actitudes Favorables ha-

cia la Ciencia  guardan un relación directa y estrecha con la motivación, la cual fue tangible  

desde la observación y los testimonios de los participantes, se estableció un interés nacido 

desde condiciones  que ayudaron a  que su propio  contexto y familia se volvieran un aliado 

para trabajar con éxito en el acercamiento a los contenidos en ciencias con las niñas y niños 

de 0 a 36 meses. 

De ello resulta necesario admitir que al aplicar el primer instrumento de indagación  la 

percepción de los padres  al preguntar ¿cuál  fue la expectativa  que expuso en el primer mo-

mento al conocer que  su hija o hijo iba a ser parte de una intervención  que estaba orientada a 

las actitudes favorables hacia la ciencia en los niños? se identifican tres grandes afirmaciones 

referentes a: 1. Los aspectos desde   la temprana edad, 2. la percepción de los padres acerca 

de la ciencia, 3. la importancia de que exista un dialogo por ejemplo con la institución educa-

tiva. En la primera y segunda afirmación se advierte que los padres atribuyen significado al 

hecho de que  el niño reconozca su entorno a partir de la transversalidad de la ciencia e ir co-
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nociéndolo desde temprana edad mediante diversas formas, aludiendo especialmente los fe-

nómenos del mundo natural pero se dificultaba entender cómo hacerlo y si en realidad los ni-

ños por estar tan pequeños lo comprenderían e incluso disfrutarían,  inquietud  que pudo ser 

resuelta con  las actividades realizadas en torno  al agua, una oportunidad para que pudieran 

transitar por este proceso de conocimiento desde edades tempranas de forma agradable y na-

tural.  

A juzgar por las respuestas de los padres en esta pregunta  en la tercera afirmación las 

expectativas de cierta manera estaban relacionadas con los contenidos en ciencias,  los cuales 

eran generados solo según su percepción en  ese momento en la gran mayoría por una institu-

ción educativa y por un profesional especializado en el área,  por ejemplo  ahondando en te-

mas relacionados  con que los niños se vayan aproximando a algunas hipótesis científicas, a 

temáticas relacionadas con el origen de la vida, el universo, los animales, la experiencia en el 

planeta, entre otras. 

A diferencia de la mayoría de los adultos cuidadores entrevistados, uno de ellos mostró su in-

clinación hacia el cuidado del medio ambiente, quien manifestó en los siguientes términos al 

responder la misma pregunta: " que mi hijo tuviera más conocimiento con el  cuidado, con 

todo lo que nos rodea, con el agua con las plantas, con  todo. Para mí se cumplió “(M3. se-

sión 20 Sep. Pre.1) demostrándolo en términos de que ahora el niño realiza preguntas encami-

nadas cuidar y preservar las plantas y los animales.     

Durante el proceso que implico el desarrollo de las experiencias, se pudo observar al-

gunas propuestas de avance gradual en el aprendizaje de conceptos pero sobre todo de los 

procedimientos, por ejemplo J de 25 meses “se emocionó al empezar a observar cómo se 

abría la flor y mostro sorpresa, quería apresurar el proceso, luego de forma detallada se 

acercó para seguir a los pétalos de la flor adhiriéndose al agua”(OOOJul12) mientras  que en 
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M de 3 años “con el segundo experimento de la sesión 2 se observaba la mano la giraba, hay 

una confrontación de lo seco a lo mojado. 

 Dinámicas que le están permitiendo al bebé plantearse preguntas y respuestas sin te-

ner una fluidez verbal (OOOJul13). “El niño experimento que al mezclar el agua con el limón 

se formaba una bebida acida, fue algo nuevo para él y pudo explorar el comportamiento del 

agua como disolvente del agua “(AMJul13). Aquí había tareas inconclusas, que significan es-

perar, dar continuidad a los procesos, ser pacientes entre otros aspectos, que, aunque solo se 

trataba de agua, la cual tiene una gran relevancia en la vida de todos los humanos y todas las 

sociedades, para las niñas y niños fue un pretexto muy placentero para fortalecer actitudes fa-

vorables hacia la ciencia.  

Conforme a estas observaciones se puede decir: que el acercamiento de niños y niñas 

hacia los contenidos en ciencias influye notoriamente la manera en que ellos y ellas conciben 

los fenómenos del mundo físico. En palabras de un adulto cuidador, ""él [niño o niña] pen-

saba antes que algunos fenómenos eran magia y luego descubrió ¿por qué? pasaban las co-

sas" (M3, sesión 20 sept, Pr 2). Lo anterior, permite afirmar que las actividades realizadas son 

potenciales frente a la capacidad de los seres humanos para construir explicaciones acerca de 

la forma de entender positivamente la comprensión frente a la capacidad de los seres huma-

nos para construir explicaciones acerca de los eventos en el mundo físico, a partir de la racio-

nalidad propia del pensamiento científico por que el niño puede explicar porque suceden las 

cosas. Se percibe por parte de los niños un acercamiento más concreto hacia la ciencia junto 

al acompañamiento de sus cuidadores de tal forma que él o ella experimente por sí solo(a) lle-

vándolos a sus propias conquistas.             

Como muestra una de las niñas del nivel caminadores, no habla mucho, al escuchar la 

cisterna dijo popo, lo cual significa que asoció el sonido con ir al baño y al preguntarle de 
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dónde venía el agua para ir al baño señala al cielo (OOOJul15), de ahí que el acercamiento a 

las ciencias no es un aspecto meramente escolar sino también un ejercicio de exploración del 

propio medio y contexto cotidiano. Es posible inferir que la motivación se encuentra ligada a 

la cognición en la medida en que el niño o niña hace asociaciones entre un sonido como fue 

el caso de la descarga del agua al momento de hacer uso de la batería sanitaria y la correspon-

diente función de evacuación de las heces humanas. Con ello, fue posible, además, encontrar 

que las niñas y niños establecen relaciones causales entre un evento y otro, a partir de estas 

motivaciones que son importantes para los niños porque son observadores y exploradores, 

desde fenómenos sencillos pueden tener un acercamiento a explicaciones relacionadas con la 

ciencia, iniciar un acercamiento más natural a situaciones o fenómenos que se dan no solo en 

su hogar sino también en el mundo físico y los seres vivos. 

Como es indicado por otras observaciones a continuación: cuando M de 3años experi-

mento con las bolitas de hidrogel, se dio cuenta: que primero eran bolitas muy pequeñas y 

luego fueron creciendo, fue algo llamativo para él, luego la maestra le explico que sucedía, 

porque absorbían el agua y hablo del comportamiento del agua descrito por la propiedad de la 

capilaridad (AMJul23). Mucha, mucha, ¡mucha agua! ¿Ahora el colorante, ves cómo sube? 

vas a ver como absorbe el papel…cómo? (HMNCJul23). 

  Demostró interés y seguía el proceso del movimiento de la tintura en el papel, la 

mamá se mostraba entusiasmada con el ejercicio planteado para entender la capilaridad, pero 

sobre todo le llamo mucho la atención que el mismo niño intentara explicarle que sucedía con 

el papel y la pintura (OOOJul19), algo parecido sucedió con L de 4 años “mostro interés y 

participación en el momento que ella observo las bolitas de hidrogel en donde expreso que las 

vio pequeñas y luego con el agua crecieron. Al igual que cuando observo los animalitos que 
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habían estado toda la semana dentro del agua, le genero curiosidad por el tamaño, cuanto ha-

bían crecido y como se veían” (OOOJul19).  

Son miradas entregadas desde el préstamo de voz de la maestra en las acciones de ni-

ñas y niños donde los procesos a nivel cognitivo desarrollados con esta clase de experiencias 

son invaluables ya que pueden determinar causa y efecto de diversas situaciones,  espacio,  

tiempo, el cómo  se generan eventos particulares, pero sobre todo una gran riqueza de explo-

ración en cómo lograr acercarse a la ciencia desde relaciones entre ambientes de desarrollo 

como el hogar y los fenómenos propios de la naturaleza, como consecuencia de esa interac-

ción surgen preguntas, inquietudes, reflexiones o  simplemente avistamientos de cómo se dan 

desde sencillas provocaciones una integración  del sentir, pensar y actuar en un entorno que 

no es académico, institucional, pero que provee intereses particulares hacia la ciencia. 

En efecto, como se mencionó inicialmente la motivación, interés y gusto  percibido 

por los padres en sus hijas e hijos  fueron los aspectos que dieron continuidad al proceso de   

participación de los adultos  en el acercamiento de las niñas y niños  hacia los contenidos en 

ciencias, así lo manifiestan: "ver a mi hijo tan contento,  él se gozó todo lo que hacían;  las 

bolitas de  hidrogel,  al agua como cambiaba de colores, como se mezclaba  con otras cosas" 

(M4, Pr. 3, sesión 20 de Sept) con lo anterior se puede inferir que el interés por las ciencias 

puede aparecer a muy corta edad, lo cual emociona a las familias, resultando estos primeros 

contactos  convertidos en una prioridad puesto que los intereses de los niños han comenzado 

a establecerse. 

En otros términos para la gran mayoría de los niños y padres fue bastante interesante 

por ejemplo, descubrir  que existen animales que pueden caminar  sobre el agua  sin hundirse, 

también sienten bastante interés por encontrar como formar burbujas que pueden resistir bas-

tante  antes de romperse y manifestaron que desconocían que este comportamiento del agua 
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estaba asociado a la tensión superficial así lo demuestra la siguiente observación: “en la acti-

vidad del agua con las burbujas el niño  soplo, observa que si lo hace muy fuerte rompe la 

tensión superficial  por eso empezó a hacerlo muy despacio. La abuela dice que le gusta mu-

cho jugar con burbujas pero que no sabía que lo que se podía ver como un comportamiento 

del agua, descrito desde  una propiedad del agua” (OOOJul29).   

La elevación de los descubrimientos propios, motivación por lo desconocido, inicio 

de apropiación de ciertos conceptos y actitudes de asombro evidenciadas en la intervención 

pedagógica permite que los padres puedan afirmar que los intereses o aspectos nuevos que 

más lograron identificar que les llamaron la atención a sus hijos se sitúan entre lo experien-

cial y lo práctico, aquellos que fueron más de orden vivencial:  

"Como los animalitos que caminan sobre el agua, él ponía luego cosas sobre el agua 

para ver si se mantenían, colocaba peloticas en agua a esperar que crecieran y me decía mami 

no crece, le explicaba que son otras bolitas, las que recogen agua, pero que se demoran un po-

quito, mientras que el material de las que ella colocaba en agua era plástico, ese no crece 

"(M6, sesión Sep. 20, Pr. 5). 

 No obstante, se hace la claridad que este tipo de experiencias cumplen un papel im-

portante, pero también dependen mucho los resultados de la forma como se haga y como se 

realice, de ahí importante tener algunos conceptos y procedimientos claros encontrados desde 

los fenómenos instaurados en la ciencia.   

En tanto  que para la mayoría de los padres los intereses más resaltados fueron los 

descubiertos dentro del contenido, hubo un núcleo familiar  que mostro una percepción más 

inclinada a lo actitudinal: "En este caso mi hijo mayor, que tiene retardo global en el desarro-
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llo y rasgos autistas, es una persona que de pronto no se queda mucho tiempo en una activi-

dad y en este caso si lo logro y se evidencio que le gusta mucho el tema de la ciencia,  por ese 

lado fue muy productivo" (M5, sesión Sep. 20, Pr. 5) lo cual demuestra que  el enfoque dife-

rencial aporta en el diseño de material pedagógico  y el acercamiento a las actitudes favora-

bles hacia la ciencia en todas las niñas y niños, se pueden propiciar experiencias para reducir 

la discriminación, promoviendo una sociedad más equitativa desde propuestas que vinculen 

las particularidades propias de cada niño, familia, sociedad desde las formas individuales o 

colectivas que cada quien hereda o descubre para vivir la ciencia, sus técnicas de procedi-

miento, conceptos, fenómenos, comprensiones entre otras interacciones  que ella ofrece.  

 

A continuación, se relaciona los comentarios de las practicantes del escenario y me-

diadores del museo desde sus percepciones en la sesión de cierre el día 23 de Octubre de 

2021 que se desarrolló de forma presencial con los padres, niñas y niños participantes del 

proyecto después de dos (2) años de inactividad del espacio Astrobebés por la emergencia sa-

nitaria causada por el Covid-19.: 

 

“Me pareció una actividad de acercamiento con la niñez muy importante y significa-

tiva , ya que vivimos tiempos de aislamiento mediados por las herramientas telemáticas, 

donde el tacto y el cara a cara  se convirtieron en aspectos muy complejos,   pero en esta oca-

sión,  ver a los niños tan apropiados en cada momento de las sesiones, da cuenta que son se-

res cognoscentes que saben perfectamente lo que viven en su medio y eso hace que tenga per-

manentemente esa curiosidad , por ejemplo la exploración libre en el museo, permitió que se 

cuestionaran a cada instante y preguntaran el porqué de las cosas, asimilaran situaciones de 

sus cotidianidad con las vividas en el espacio del planetario y además tuvieran la oportunidad 
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de socializar no solo con los mediadores encargados si no también con los padres que allí es-

taban, que por supuesto generaron hipótesis muy interesantes dentro del escenario.   Además 

de sentir su interés y resignificación por la ampliación del capital cultural que brindan estos 

centros de interés o museos, y son claramente, oportunidades para incrementar sus significa-

dos sobre las ciencias y pensarlas desde la cotidianidad del hogar con sus hijos. 

 

Figura 9. Lorena Barrios S., Practicante escenario, Planetario de Bogotá, 2021-II. 

 

El cierre del proyecto en el Planetario considero que fue adecuado, pues permitió que 

los niños, niñas y sus padres se acercaran a este espacio y estos temas de ciencias y astrono-

mía, que muchas veces se siente alejado de los jardines y las familias.  

La experiencia que se vivió con ellos en el escenario les permitió expresar, al modo de 

cada uno, lo que sentían y pensaban, pues algo que el Planetario permite es esa construcción 

y expresión de preguntas, además del poder sentir con sus propios sentidos todo lo que allí 

sentían. Estas vivencias con los sentidos, la posibilidad de gritar y expresarse con su cuerpo 

permite que tengan un acercamiento a las actitudes científicas, y que iniciadas en estas edades 

sientan curiosidad y pasión por la ciencia. 

 



78 
 
 

 

Figura 10. Karol Mendoza, Practicante escenario Planetario de Bogotá, 2021-II. 
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7. Reflexiones finales: 

 

 

A continuación, se exponen los principales resultados  que arrojo la intervención  rea-

lizada a partir de algunas precisiones acerca del objeto de estudio, las pistas que develo el 

proyecto para involucrar a las familias  en generar actitudes deseables  con los niños y las ni-

ñas, los aprendizajes que logro la maestra  investigadora con relación a lo disciplinar, meto-

dológico y lo pedagógico y los aportes que el presente trabajo hace a la línea de investiga-

ción.  

 

En cuanto al objeto de estudio , el ejercicio investigativo  apunto a que un camino 

muy seguro de vincular a las familias y  es que puedan descubrir por ellos mismos las  dife-

rentes motivaciones, diferentes estilos de aprendizajes y diferentes niveles de conocimiento  

que tienen las niñas y los niños, esto hace  que  sientan un mayor compromiso hacia las ac-

ciones  que sus hijos desarrollan,  que abran las posibilidades de experiencias y consideren las 

particularidades  que cada niño  tiene y desarrollen un componente afectivo  que resulta muy 

positivo al involucrarse en este tipo de estrategias 

En función de los objetivos, se concretó el primero encontrando maneras de  propiciar 

el involucramiento de las de las familias en las estrategias educativas del programa Astrobe-

bés mediante  diferentes actividades  programadas con una intencionalidad clara para desarro-

llar en el hogar,  el adulto cuidador pudo descubrir una motivación desde las actitudes  que 

cada  niña y niño mostraban en las sesiones,  esto permite  evidenciar  dos  premisas muy im-

portantes: la primera más general  es que se puede crear un vínculo entre  familia y escenario 

no convencional de manera directa que permita acercar la familia  a las estrategias educativas 

del Planetario de Bogotá desde la cotidianidad de sus contextos y sus realidades,  esto a su 
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vez  va a generar las visitas a espacios no escolarizados  como los museos de ciencia para 

acercar  a contenidos que se cree en la mayoría de ocasiones solo son susceptibles de apren-

der en un escenario escolarizado. 

 

 

De igual manera entre los resultados se cumple otro de los objetivos que apuntaba fa-

vorecer las AFC en niñas y niños de 0 a 36 meses mediante el acercamiento a los contenidos 

en ciencias,  esto se logró gracias al  derrumbamiento de barreras de trasmisión del capital 

cultural  que  han sido instauradas  desde la forma como los padres de familia habían tenido 

contacto con la ciencia, lo cual se logró comprobar gracias a los instrumentos implementados 

de caracterización y la entrevista focal realizada (Anexo 3 y 4) donde los mismos padres 

mencionan,  que los aprendizajes acostumbrabas a ser: un ejercicio que generalmente resul-

taba ser memorístico y considerado de poca importancia. 

 

Luego, con la experiencia realizada, sobre todo en los momentos  por los que atra-

viesa la educación presencial debido a la pandemia resulto muy pertinente diseñar y construir 

otra forma de acercar a las niñas y niños a los contenidos en ciencias en la cual esta concep-

ción de cambio tomo fuerza a partir  de experiencias participativas, creativas, significativas 

anudadas a su vida cotidiana y coincidentes con los saberes previos. 

 

 Lo cual apunta hacia la conclusión de que una parte que fue decisiva para favorecer 

las actitudes favorables hacia la ciencia en niñas y niños se gestó desde las oportunidades que 

las experiencias creadas brindaron ya  que estas permitieron establecer  relaciones y plantear 
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preguntas, pero sobre todo despertar un interés generando asombro en la mayoría de los ca-

sos, de ahí que el desarrollo de las habilidades y actitudes establecieran una emoción, la cual 

se demostró que puede cautivarse en niñas y niños de 0 a 36 meses desde los contenidos ha-

cia la ciencia.  

 

A causa de la intervención realizada y el alto involucramiento de las familias para for-

talecer las AFC se puede hablar de algunas pistas para acercar los contenidos en ciencias y 

astronomía desde el escenario de los hogares con la intervención de las familias logrando ge-

nerar unas actitudes deseables con las niñas y los niños: 

 

Al realizar cualquier experiencia  deben existir una relación entre los contenidos  y el 

contexto del niño, generar estrategias  que puedan  estar a su alcance  y que inviten a la parti-

cipación, tanto de los padres como de los niños,  se debe tener en cuenta la construcción so-

cial del capital  cultural que antecede a los nuevos contenidos, es decir sus saberes,  situar las 

actividades  en una realidad cercana al niño,  unir también las experiencias del museo de la 

ciencia con actividades complementarias y eso permitirá continuidad fuera del mismo espacio 

no convencional, provocaciones inherentes a la pregunta,  que partan de ella y puedan llegar a 

nuevos interrogantes, se necesitan actividades, experiencias o diseños de ambientes muy bien 

enriquecidos  que logren captar la atención y despertar la motivación. 

 

Se desprende de lo anterior   que entre las ganancias que logro la maestra investiga-

dora en el saber disciplinar, el saber metodológico  y  el saber pedagógico reflejan un fuerte 

cambio en: ¿Qué es?, ¿Como se transmitió lo que se? Y ¿cómo se transformó lo que sabia?, 

desde la investigación como forma de reflexión y de búsqueda constante de interacción de los 
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saberes propios y los saberes de los demás, es decir ir un poco más de lo convencional, nor-

mativo y acordado de forma universal, teniendo en cuenta las relaciones que se pueden esta-

blecer entre el currículo y los participantes, como menciona, Gómez Mendoza, Y. (2018, 

p.20):  

 

Contra  las  formas  de  reificación  del  conocimiento  público,  que lo conciben como 

una cosa en sí, representado en lo que se suele entender  como:  planes  de  estudio, mallas  

curriculares, semáforos de   materias, entre   otras   denominaciones, se   erigen   prácticas 

educativas en las cuales, si bien se reconoce la existencia e influencia del texto curricular, toma 

un nuevo aire su dimensión productiva. Desde   esta   dimensión, enseñar   más   que   repro-

ducir, consiste en  recontextualizar,  es  decir, en  un  proceso  de  decodificación cultural; 

mientras  que  aprender, siendo  también  un  proceso  decodificación, remite  a  una  resigni-

ficación  del  sentido original que subyace a una cierta producción cultural enseñada. 

Por cuanto, menciona la autora esa resignificación o recontextualización no solo es un 

ejercicio memorístico sino también una suerte creativa, para que no existan elementos aisla-

dos sin nexos colaborativos y mera reproducción de esquemas  es necesario generar nuevas 

estrategias, planificar de forma diversa y flexible, originando y dando sentido a cualquier ac-

tividad que se realice. 

 

Ahora bien, frente a la línea de investigación los aportes se encauzan al desarrollo actitudinal 

desde las AFC apoyadas en los pilares de la Ed inicial (principalmente la literatura y la explo-

ración del medio). No se puede hablar de la didáctica pues este no fue un proyecto de ense-

ñanza de las ciencias. 
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Por consiguiente dentro de las contribuciones a la formación inicial de la Licenciatura de 

Educación Infantil de la Universidad fortaleciendo su  componente pedagógico las anteriores 

intervenciones demuestran un grado de empoderamiento no solo a nivel investigativo sino 

también como educadores infantiles más reflexivos, desde su rol  creando  dinámicas,  retos y 

necesidades propias desde un escenario no convencional como es el Planetario de Bogotá, 

con elementos diversos y poco creíbles de poder ser cercanos a los niños en edades prematu-

ras como son la ciencia y la astronomía, ya que si bien es cierto que el Lineamiento curricular 

para la educación Inicial plantea algunos ejes de trabajo para orientar la intencionalidad curri-

cular y pedagógica. 

 También la experiencia y acciones  desarrolladas por los mismos practicantes fuera 

del mismo  tienen un contenido enriquecedor a la Licenciatura en Educación  Infantil sobre 

todo en espacios no convencionales ya  que  son la oportunidad  para mostrar la importancia 

de la fuerte incidencia que tiene el  poder conocer de manera más profunda  los  procesos de 

desarrollo inicial infantil y buscar  formas novedosas de generar intervenciones  con las niñas 

y los niños desde cualquier modalidad o en cualquier lugar de práctica. 

 

Lo cual permite inferir que si este proyecto tuvo una relevancia en la Universidad Pe-

dagógica también tuvo grandes  aportes al Planetario de Bogotá,  el primero de ellos fue en-

contrar una manera de reactivar   Astrobebés, ya  que por la pandemia causada por el SARS-

CoV2 se habían  detenido  toda clase de actividades  en relación con el espacio, las activida-

des   propiciaron un interés  no solo por la temática sino también por  suscitar una motivación  

para visitar un centro de ciencia y  reconocieron los beneficios  que puede traer para los niños 

en el ámbito actitudinal.  Por otro lado, también se encontró que hay muchas posibilidades de 

construir y mantener vínculos interinstitucionales no solo el PB con jardines infantiles, sino 
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también con los mismas familias, barrios y localidades como una forma de extrapolar los 

contenidos desarrollados dentro de todos los espacios del Planetario. 
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