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RESUMEN: 

El PRESENTE ARTÍCULO ANALIZA LA PROPUESTA PEDAGÓGICA PEQUEÑOS CIENTÍFICOS DESDE SU 

CONTEXTO TEÓRICO E HISTÓRICO. A LO LARGO DEL ARTÍCULO SE BUSCA EXPLORAR LA IDEA DE QUE 

ESTA PROPUESTA PEDAGÓGICA PUEDE LLEGAR A POSIBILITAR CAMBIOS EN LAS FORMAS DE ENSEÑAR Y 

APRENDER, NO SÓLO EN EL ÁREA DE CIENCIAS. ESTO ES PORQUE INTRODUCE CAMBIOS QUE, SI BIEN 

EMPIEZAN EN LAS AULAS DE CLASE, PUEDEN LLEGAR A CAUSAR CONSIDERABLE IMPACTO EN LAS 

INSTITUCIONES ESCOLARES, Y DESDE ALLÍ EN LOS HOGARES DE LOS ESTUDIANTES. 

Por: Equipo de Pequeños Científicos 

n un mundo donde se hacen 
cada vez más esfuerzos políticos 
por reconocer, aceptar y respe
tar las diferencias entre personas 
y culturas, simultáneamente la 

tecnología y la ciencia se convierten en 
el eje de las interacciones sociales. 
Siendo así, el interrogante acerca de 
una educación que permita llegar a co
nocer, comprender y utilizar la tecno
logía resulta más que pertinente. ¿Qué 
es lo que se debe aprender en la escue
la, que resulte adecuado para desarro
llarse en un mundo como el actual? 

Sobre el particular el físico francés 
Georges Charpak afirma en una recien
te publicación donde se da cuenta de 
la experiencia del proyecto Pequeños 
Científicos en la educación francesa: 

El equipo científico y pedagógico de Pequeños Científicos está conformado por docentes e investigadores de 
Maloka, Liceo Francés Louis Pasteur y Universidad de los Andes a través del CIFE (Centro de Investigación 
en Formación y Educación) 
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"Privar a un niño o a una niña de una 
formación científica básica sería un 
absurdo y una injusticia."1 El proyecto 
francés , llamado La Main a la Pate 

(LAMAP) recoge varias propuestas pe
dagógicas tales como el aprendizaje 
cooperativo y la indagación guiada. 
Igualmente acoge la concepción cons
tructivista del aprendizaje humano, al 
entenderlo como un proceso en el cual 
se parte de los conocimientos ingenuos 
de los niños para guiarlos a que cons
truyan paulatinamente comprensiones 
más científicas de los fenómenos que 
observan a su alrededor. 

Como propósito principal este pro
yecto busca una nueva valoración de 
la ciencia como quehacer infantil y de 
su enseñanza como deber de la escuela 

primaria. Pretende abrirle a los niños 
la posibilidad de adquirir una cultura 
científica elemental, siguiendo un pro
cedimiento experimental y de socializa
ción que respeta la naturaleza propia 
de las ciencias y las tendencias natura
les de los niños hacia la curiosidad y la 
relación con otros, para así proporcio
narle algunas claves que le permitan 
comenzar a comprender el mundo ac
tual y a desenvolverse en él. Por todo 
esto, se trata de "reconstruir la escuela 
de la democracia en un gran proyecto 
universalista. "2 

ALGUNOS ASPECTOS TEÓRICOS 

Pequeños Científicos es consistente 
con la propuesta general curricular co
lombiana que se basa en una concep-

ción constructivista del aprendizaje y 
según la cual el proceso pedagógico 
debe producir en los estudiantes el de
sarrollo de competencias de aplicación 
a la vida diaria de contenidos básicos 
de las áreas académicas. 

Sin embargo el material de Peque
ños Científicos va más allá de una pro
puesta de desarrollo de competencias 
científicas - en este caso particular
como propósito final del proceso de en
señanza-aprendizaje, pues involucra 
tanto conceptos científicos como las 
actividades de experimentación propias 
de la verdadera ciencia en el proceso 
mismo de aprender. Al hacerlo se ubica 
en un punto de vista constructivista es
pecífico: el que considera el aprendiza
je como un proceso que a la vez se ma-

1 Charpak, G y otros. 2001. Niñas, inves tigadoras y c iudadanas . Niños, 
investi gadores y c iudadanos. V icens V ives. Barce lona. 

2 Ernst, Sophie. (1997) . Docu mento en siti o intern e\ http://w w w .in rp.fr/ 
lamap/ main/ 
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FORMACIÓN DE MAESTROS. 

nifiesta y en el cual se avanza por me
dio de desempeños o actuaciones su
cesivos de quienes aprenden, consisten
tes con las actividades de quienes real
mente practican la disciplina.3 Desde 
esta visión, las actividades pedagógicas 
para aprender ciencias son actividades 
auténticamente científicas y deben 
constituir desempeños por medio de los 
cuales sea posible observar la forma 
como quien aprende va evolucionando 
en la comprensión de aquello que se 
considera verdaderamente valioso 
aprender en la ciencia. 

DECISIÓN ACERCA DEL 

CONTENIDO DE LO QUE 

SE ENSEÑA/ APRENDE 

Dentro del marco pedagógico en el 
que se ubica Pequeños Científicos, la 
decisión de qué es valioso aprender en 

una disciplina proviene del análisis de 
los desempeños de quienes practican 
esa disciplina en la vida real.4En cien
cias naturales estos desempeños corres
ponden a los de un verdadero científico, 
lleno de curiosidad y deseo de entender 
su entorno, que observa permanente
mente la naturaleza, genera preguntas 
acerca de lo que observa, imagina po
sibles respuestas (hipótesis) y constru
ye formas de comprobar esas hipótesis. 
El análisis de lo que es auténtico en el 
desempeño del científico demuestra 
además que, paralelamente al desarro
llo de este tipo de habilidades, se impo
ne el desarrollo de las actitudes y los 
valores asociados con la práctica ética 
real de la ciencia, con el trabajo demo
crático, interdisciplinario y en equipo, 
y con el uso efectivo del lenguaje para 
la discusión, el logro de acuerdos y la 
comunicación de lo científico. 

Así, la participación de verdaderos . 
especialistas en el área de la ciencia es 
crucial en un proyecto como el de Pe
queños Científicos, para la determina
ción de los desempeños, valores y acti
tudes científicos que han de buscarse. 
Así mismo lo es el concurso de pedago
gos, especialistas con experiencia en los 
procesos de 'didactización' de los sa
beres,5 o sea de su conversión en mate
ria enseñable, y en el conocimiento de 
los procesos de desarrollo en los niños. 

QuÉ ES PEQUEÑOS 

ÜENTÍFICOS 

Pequeños Científicos es un material 
para el aprendizaje de las ciencias, que 
constituye un procedimiento de verda
dera exploración científica fundado so
bre la observación y inanipulación de 

lo real y sobre la indagación (experi
mentación acompañada). Su objetivo es 
una aproximación progresiva a las no
ciones y conceptos científicos6 y al que
hacer científico. 

Pequeños Científicos es una prácti
ca pedagógica que se centra en la rela
ción entre el niño, los fenómenos natu
rales, los objetos técnicos y las demás 
personas. Esta relación es guiada por el 
maestro y se desarrolla alrededor de una 
práctica continua, progresiva y estruc
turada de la observación, la experimen
tación, la argumentación, la puesta en 
común y la escritura, buscando así que 
el niño comprenda poco a poco el mun
do y se si túe en él.7 Busca desarrollar el 
espíritu auténticamente científico en el 
niño, a la par que consolida habilida
des de comunicación y valores ciuda
danos. Estos últimos propósitos se lo
gran al propiciar entre los niños la sana 
discusión y confrontación de ideas, uti
lizando como elemento de referencia la 
ciencia y sus métodos, patrimonio co
mún de la humanidad.8 

3 Perkin s, Op.C it. 

4 Boi x Mansilla, V. , & Gardner, H. 
(1997) . What are the qualities of 
understanding? En M. Sto ne Wi ske 
(Ed .), Teaching far Undestanding: 
Linking Research with Practice (pp. 
161-196). Sa n Franc isco: Jossey-Bass 
Publ ishers. 

5 Cheva ll ard , Y. (1.991). l a 
transposition didactique, du savoir 
sava nt au savo ir ense igné. París: l a 
Pensée Sauvage. 

6 l a main a la pate, Stage d 'eco le, 
28 febrero al 3 de marzo, 2.000, 
li ceo Francés, Bogotá. 

7 M arin , C lo tilde, en presentac ió n 
del Proyecto Pequ eños C ientíficos, 
Universidad de los Andes, nov iembre 
16 de 2000. 

8 Pequeños Científi cos, Op.cit. 
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PRÁ,CTICA PEDAGÓGICA 

La práctica pedagógica de Peque
ños Científicos está, pues, orientada a 
la adquisición paulatina de conoci
mientos y competencias científicos a 
partir de una aproximación a las 
ciencias que utiliza el método cientí
fico , o su traducción a la actividad in
fantil: observación de un fenómeno , 
manipulación de elementos del fenó
meno, planteamiento de preguntas, 
realización de pequeñas experiencias 
iniciales para ir haciendo cada vez más 
concreto el objeto de estudio y más 
centrado el proceso de indagación, 
planteamiento de hipótesis, diseño y 
ejecución de experiencias para verifi
carlas, análisis de resultados e identifi
cación de patrones, confrontación de 
hipótesis y conclusiones finales. 

Todo el proceso se acompaña de 
conversación y discusión con otros (los 
compañeros, el profesor, la familia, di
versos expertos, etc. ) y constituye un 
verdadero camino de construcción de 
sentido en colaboración. Además de 
debatir con colegas y defender sus ideas, 
el niño aprende a planear, a realizar 
presentaciones y a escribir para comu
nicar información científica. 

Los componentes fundamentales del 
proyecto son los siguientes: 

• Formación de maestros. La utiliza
ción inapropiada de los protocolos y 
materiales desarrollados puede ha
cer de Pequeños Científicos una prác
tica sin mayor interés, no diferente 
de muchas otras actividades que se 
realizan tradicionalmente en la es
cuela. Au nque el desarrollo de la 
práctica pedagógica Pequeños Cien
tíficos está centrado en el proceso 

de aprendizaje del niño, para lograr 
que este proceso funcione adecua
damente se requiere que el maestro 
utilice estrategias apropiadas. El 
maestro abandona su papel de 
"transmisor" de conocimiento para 
asumir la responsabilidad de ser un 
arquitecto de espacios de aprendi
zaje y un guía de los niños en su 
exploración y en la construcción de 
su propio conocimiento. 

El maestro tiene entonces dos gran
des retos: el desarrollo de compe
tencias para el manejo de una 
nueva relación con el proceso de 
aprendizaje y con el niño y el desa
rrollo de una nueva relación con 
las ciencias. Buena parte del 
proceso de aprendizaje del maestro 
sobre el material se hace trabajando 
con los niños , con un estrecho 
acompañamiento por parte de los 
formadores. 

• Protocolos (guías) y maletas. Son 
materiales que presentan en forma 
clara y detallada las experiencias 
que deben realizarse en clase. Su
gieren el tipo de elementos que se 
pueden emplear y la forma de con
ducir el trabajo. Los protocolos tra
bajan sobre fenómenos complejos 
de la naturaleza con materiales se
guros, cotidianos, usualmente de 
consecución local y de bajo costo. 

• La práctica. El maestro sirve de 
guía en el proceso de aprendi
zaje realizado por los niños. Los 
niños trabajan con gran auto
nomía en cada una de las se
siones. 
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• Acompañamiento científico. El tra
bajo contempla el acompañamien
to de estudiantes universitarios y/o 
la visita de científicos. Las evalua
ciones realizadas en Francia han 
mostrado las siguientes ventajas de 
este tipo de acompañamiento: 

• Le da seguridad al maestro. 

• El maestro cuenta con guía en la 
búsqueda de situaciones-problema 
que permitan el aprendizaje de lo 
científico . . 

• El científico o auxiliar universita
rio lo apoya en la realización de las 
experiencias. 

• Facilita la gestión del trabajo en 
grupos. 

• Ayuda en la socialización de los co
nocimientos. 

• Socialización. Es indispensable 
constituir equipos de maestros que 
trabajen el material en la escuela. 
En esta socialización, los maestros 
refuerzan entre ellos su práctica, re
suelven dudas y encuentran nuevas 
opciones, experiencias y situaciones
problema. 
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Lo importante de Pequeños Cientí
ficos es el proceso de aprendizaje 
que se establece en el aula de clases 
no solamente en los alumnos, sino 
en el mismo maestro. Para ello se 
requieren maestros formados para 
enfrentar con éxito los nuevos pro
cesos que se crean en el salón de 
clase. 

LA INDAGACIÓN GU IADA 

De forma natural las personas nos 
preguntamos acerca del mundo que nos 
rodea y, unos más que otros, obtenemos 
respuestas a través de la propia búsque
da. No obstante, es usual que nos con
formemos con las respuestas o explica
ciones que otros nos dan. ¿Qué hubiera 
sido de la ciencia si Copérnico se hu
biera fiado de aquellos que decían que 
el sol giraba alrededor de la tierra? 

La verdad es que debemos aprender 
a buscar respuestas a nuestras pregun
tas al ". . . combinar la actividad inte
lectual [propia] con hechos recogidos 
a través de la indagación. El desarrollo 
de exp licaciones es un componente 
esencial de la actividad de indagación 
científica"9 . La investigación o indaga
ción se constituyen en el motor de la 
ciencia aún si éste a veces da reversa; 

por consiguiente también en uno de los 
ejes principales de Pequeños Científicos. 

Los trabajos en investigación sobre 
el aprendizaje, sobre todo en el siglo XX, 
han llevado a concluir que es importan
te aprovechar y estimular la curiosi
dad natural del niño por su entorno; de 
hecho ésta es usualmente el origen de 
la indagación científica. Sin embargo, 
el pensamiento científico no es "natu
ral" y el razonamiento científico no si
gue usualmente el camino del "sentido 
común." Apoyar a los niños en el desa
rrollo de habilidades de pensamiento 
científico se convierte en el fin de la en
señanza de las ciencias. A su vez la in
dagación guiada en una herramienta 
poderosa en el proceso de enseñanza -
aprendizaje, porque permite que los es
tudiantes se aproximen a un problema 
de conocimiento siguiendo procesos si
milares a aquellos que siguen los gran
des científicos. 

Todo esto quiere decir que es impor
tante ayudar a los niños a observar aten
tamente los fenómenos tomando notas 
o dibujando, a plantear hipótesis y a es
tablecer relaciones entre lo observado y 

¿QUÉ ES LO QUE SE 

DEBE APRENDER EN LA 

ESCUELA, QUE RESULTE 

ADECUADO PARA 

DESARROLLARSE EN UN 

MUNDO COMO EL 

ACTUAL? 

aquello que inicialmente se quería co
nocer. Pero en medio de este proceso es 
vital no permitir que la actividad de in
dagación, que se centra parte del tiem
po en actividades muy parecidas al jue
go de los niños, contribuya a la creen
cia de que la indagación es juego y no 
un proceso de hacer descubrimientos 
reales y valiosos y progresos en el cono
cimiento. 

¿CóMO TRABAJAN Y 

APRENDEN LOS NIÑOS? 

Para el trabajo de cada sesión, los 
niños se dividen en grupos usualmente 
de cuatro, cada uno con un rol bien de
finido (el encargado del material, el di
rector científico, quien ejecuta la expe
riencia, quien toma notas y presenta los 
resultados). El trabajo está basado en 
una gran autonomía por parte de los 
niños, donde el maestro juega el papel 
de guía en el proceso de aprendizaje. 
Esto no significa que se margine de las 
actividades. 

Por el contrario, y tal como señala 
Karen Worth 1º, si bien el trabajo se ar
ticula en torno a preguntas, es difícil 
que los niños se planteen interrogantes 
de forma espontánea acerca de los ob
jetos o los fenómenos que se quieren es
tudiar. Es por esta razón que el primer 

9 Dyas i, H. 1999 . 
"What children ga in 
by learn i ng trough 
inquiry" en 
Foundations, vo l. 2, 
p. 9-13. NSF. 
Tradu cc ión nuestra. 

10 Investigado ra del 
Educa ti on 
Development Center 
(E.E.U.U ). Traducc ión 
nu estra. 
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paso consiste en lograr que los niños 
observen en detalle, se maravillen y 
exploren 11 

. En este acercamiento, los 
niños necesitan la guía de un adulto 
para empezar a hacer observaciones 
enfocadas, proponer preguntas y cla
rificarlas. Necesitan que se los estimu
le a hacer predicciones o hipótesis acer
ca de cómo pueden suceder las cosas. 
Después, pueden entrar ya en la fase 
experimental de la indagación. 

El proceso no es nunca lineal; los 
niños irán avanzando, retrocediendo o 
aproximándose al conocimiento cien
tífico de la misma manera como ex
ploran y conocen su entorno. El maes
tro juega un papel fundamental en este 
proceso, puesto que debe motivar a sus 
estudiantes a establecer relaciones en
tre lo que observan y aquellas primeras 
predicciones planteadas, lo mismo que 
a conectar los datos provenientes de lo 
observado y a establecer relaciones y/o 
patrones. En general las explicaciones 
y generalizaciones a las que llegan los 
niños suelen ser bastante simples o in
cluso ingenuas; sin embargo lo verda
deramente importante es que éstas real
mente se deriven de las experiencias y 
los datos obtenidos. 

Cada niño tiene un cuaderno, en 
el cual anota con sus propias palabras 
o dibujos el trabajo que va realizando, 
así como los resultados que va obte
niendo. Poco a poco esta actividad con
tinua de reflexionar y anotar le ayuda 
a entender y consolida sus competen
cias de comunicación , tanto orales 
como escritas. Adicionalmente, en el 
desarrollo de las experiencias los ni
ños discuten, argumentan, intercam
bian ideas, presentan resultados . El 
asumir de forma activa el rol asignado 
a cada uno propicia que sea necesario 
escuchar a los demás, desarrollando 
en todos una actitud de respeto hacia 
las ideas de otros; esto lo va con
viertiendo en un ciudadano activo y 
pensante. 

Con respecto al pensamiento cien
tífico, el niño aprende que toda hipó
tesis puede ser explorada, verificada o 
rechazada. Es decir que poco a poco 
aprende a poner a prueba las propias 
ideas, comprendiendo que el error hace 
parte de los procesos de pensamiento 
sin que caer en él implique alguna 
sanción de orden moral. Equivocarse 
es simplemente natural y le pasa a 
todos, incluso el maestro, en el proce
so de aprender. 

EJEMPLO DE UN 

CUADERNO DONDE CADA 

N IÑO ANOTA SUS 

RESULTA DOS. 

ÜRÍGENES DE LA 

PROPUESTA 

Durante la segun
da parte del siglo XX 
se produjoen Estados 
Unidos un movimien
to impulsado por cientí
ficos que, preocupados por 
el declive en la enseñanza de las 
ciencias, proponen un buen número 
de textos de enseñanza de corte teóri
co. Desafortunadamente en ellos que
daba perdida la vida diaria como fuente 
de ap rendizaj e científico, entre for
mulaciones teóricas y un camino fun
damentalmente deductivo. Aquello que 
resulta hermoso para el matemático o 
para el científico no representa nece
sariamente el camino más claro y/o 
adecuado para el aprendiz. 

Ante la amenaza del avance cientí
fico de los soviéticos, evidente en la 
puesta en órbita del Sputnik en 1957, 
la National Science Foundation (NSF) 
de los Estados Unidos decidió fin anciar 
un número importante de investigacio
nes orientadas a buscar alternativas 
para la enseñanza de las ciencias. Como 
resultado de este esfuerzo se produjo un 
número importante de materiales de 
trabajo y de actividades de laboratorio 
orientandos a la profesionalización de 
la enseñanza de las ciencias. El énfasis 
fue enorme en el objeto de estudio en 
detrimento de la pedagogía, y se olvidó 
lo que sucede en el aula de clases. Rá-

11 Por ejempl o a través de pregu ntas 
simp les como:¿ Has pensado qué 
fo rma liene el agua?, ¿Qué cosas 
rebotan? ¿Por que?, ¿Es posible 
comer boca abajo?, ¿Crees que esta 
fruta flotará? ¿Por qué? ¿Cómo hacer 
flotar algo muy pesado? 
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pidamente se encontró que estos ma
teriales y laboratorios no conseguían 
los resultados esperados en el nivel de 
conocimiento científico y tecnológico 
del ciudadano común. Algunos estu
dios mostraron que el poco cuidado 
concedido a los aspectos pedagógicos 
en los materiales producidos y la falta 
de preparación de los maestros esta
ban entre las posibles causas de los 
malos resultados de aprendizaje. 

En una segunda etapa la NSF fi
nanció nuevamente trabajos de gru
pos de investigadores para la produc
ción de materiales de enseñanza. En 
esta ocasión varios aspectos cambia
ron, pues los equipos se conformaron 
con educadores y científicos. Como 
producto de este trabajo se construye
ron protocolos para los maestros, 
dentro de un marco denominado "in
dagación guiada" (guided inquiry) . 
Comercialmente estos materiales apa
recieron bajo los nombres "Insights", 
"FOSS" y "STC," entre otros. El pro
pósito central de estos materiales era 
introducir al niño en la filosofía y la 
comprensión de la ciencia de una ma
nera progresiva, continua y estructu
rada, utilizando los elementos mismos 
de desarrollo de la ciencia para cons
truir su conocimiento. El niño debía 
aprender ciencias al mismo tiempo 
que experimentaba formas de pensar 
y de ver el mundo, de interactuar con 
su entorno, de comunicarse oralmen
te y por escrito, y de trabajar en grupo 
propias del trabajo científico, además 
de aprender la filosofía de ese trabajo 
científico. 

En estas propuestas el papel del 
maestro es complejo. Mientras un cien
tífico puede interesarse sobre un aspee-

11 
A SESOR CIEN TÍFICO EN UNA 

DE LAS CLASES DE 

P EQUEÑOS CIENTÍFICOS . 

to puntual del conocimiento, el profe
sor de ciencias debe comprender un 
amplio espectro de temas. Además debe 
comprender los procesos de aprendiza
je, de forma tal que pueda hacerlo in
teresante para los niños. Sin la debida 
formación y acompañamiento, esta ta
rea resulta casi imposible de cumplir a 
cabalidad. 

El proyecto Pequeños Científicos, 
en particular, nace como una apropia
ción en Colombia del proyecto francés 
denominado LAMAP, el cual se comen
zó a desarrollar en el Liceo Francés 
Louis Pasteur de Bogotá con gran éxito 
en 1998. El proyecto francés a su vez 
fue promovido por el premio Nóbel de 
física Georges Charpak, quien había 
conocido a comienzos de los 90 la ex
periencia patrocinada por su colega, 
el también premio Nóbel en física Leon 
Lederman. El equipo del profesor Le
derman venía adelantando una expe
riencia de gran interés en Chicago, uti
lizando materiales y experiencias pre
vias de Education Development Center 
y Caltech. 

Tanto el proyecto en Estados Unidos 
como el francés tienen en la actuali
dad un gran tamaño. En el caso parti-

cular de Francia se pasó rápidamente 
de una centena de niños a más de 
400.000 en la actualidad. El número 
total de niños afectados por el proyecto 
pasa hoy sin duda del millón. 

Poco después de iniciar el proyecto 
"La main a la páte en Colombia, el 
Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá 
se apoyó en el acompañamiento cientí
fico de la Universidad de los Andes. Este 
acompañamiento consiste en la acción 
de profesores y estudiantes que volun
tariamente vienen colocando a disposi
ción del proyecto sus competencias en 
áreas científicas. 

Ante los excelentes resultados obte
nidos, en el año 2000 se firmó un con
venio entre Uniandes, Maloka y el Liceo 
Francés Louis Pasteur de Bogotá para 
impulsar el proyecto en escuelas colom
bianas, buscando contribuir a mejorar 
la calidad en la educación en sectores 
menos favorecidos. Hoy en día Peque
ños Científicos es el núcleo del currícu
lo de ciencias en cinco colegios dis
tritales de Bogotá y está iniciándose en 
otros colegios de la capital y de Ibagué, 
Leticia, Bucaramanga y Manizales. 

Es todavía prematuro presentar re
sultados de estas experiencias en Colom-
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PEQUEÑOS CIENTÍFICOS: 
LA TRANSFORMACIÓN DEL MAESTRO 

Silvia Suárez, Coordinadora de primaria y profesora 
de ciencias - CED La Giralda, Bogotá. 

A medida que el proyecto "Pequeños Científicos en la Giralda" se iba 
desarrollando, su impacto comenzó a hacerse visib le. En este 
momento, dando una mirada retrospectiva a esta experiencia que 
comenzó como un gran reto hace seis meses, podría identificar una 
gran can tidad de aspectos de diversa índole que están siendo 
transformados por este Proyecto. Sin embargo en este artículo quiero 
referirme a un aspecto que ha tenido una trascendencia cas i 
insospechada para nosotras: la transformación personal. 

Si bien podíamos prever que poner en prácti ca una metodología de 
la enseñanza de la ciencia en la que son los mi smos niños quienes, 
a través de la experimentación, construyen su conoc imiento 
aca rrearía ca mbios en nuestro quehacer docente, no alcanzábamos 
a intuir el impacto que esto tendría en nosotras como profesoras. Por 
una parte, el deseo de aprender comenzó a crecer dentro de cada 
una, puesto que tanto las formaciones a las que as istíamos, como 
las preguntas de los niños y nuestras propias preguntas nos 
mostraban una nueva perspectiva del proceso de 
enseñanza/aprendi zaje; una nueva perspectiva del mundo. 

Por otra parte, comenzar a desarro ll ar las clases a partir de la 
estructura que se plantea en "Pequeños Científicos" es un proceso 
difícil que demanda una transformación personal. Desprenderse de 
la clase magistral, de la relación unilateral que se plantea entre el 
profesor y los estudiantes, de la ga rantía que da ser el portador del 
conoc imiento, de la "di sc ipl ina" del curso, entre otras cosas, puede 
generar algún malestar. Hay que aprender a ser paciente, a respetar 
el ritmo de aprendizaje y el nivel de elaborac ión de cada niño . 

Además de lo señalado, también se pone en juego una nueva forma 
de relac ionarse con los compañeros y generar equipos de trabajo, 
que surgen de forma espontánea. En primer luga r se comienza a 
discutir frente a las dudas y los ac iertos; se comienza a compart ir la 
clase. En nuestro caso, las puertas del salón se abri eron a los 
compañeros, a los estudiantes universitari os, a los asesores de la 
Universidad de los Andes, a los visitantes y a todo aquel que 
quisiera acompaña rnos. En segundo lugar, el conocimiento se 
amplía, las preguntas trasc ienden el sa ber limitado 
que generalmente se maneja y se hace necesari o 
e importante acudir a otros docentes. 

"Pequeños Científicos" es, pues, un método que 
transforma la educación de manera estructural, 
ya que genera cambios que tocan muchas de 
las dimensiones de este proceso. 

bia. Sin embargo, con menos de un 
año de haber empezado a trabajar en 
Pequeños Científicos, una profesora del 
Colegio La Giralda de Bogotá nos relata 
su experiencia (ver recuadro) . 

El FUTURO DEL PROYECTO 

En la actualidad alrededor de 120 
profesores y 3.000 niños están desarro
llando actividades enmarcadas en el 
proyecto. La mayoría de las experien
cias se encuentran en sus fases inici a
les, en las cuales, los maestros adelan
tan su formación trabajando con sus 
alumnos en el aula, participando en 
jornadas de formac ión, de reflexión y 
de evaluación. 

Igualmente, con el apoyo del IDEP 
y del Banco de la República, el equipo 
de trabajo está reali zando investigación 
encaminada a revelar el impacto real 
del cambio tanto en las prácticas de los 
maestros como en el aprendizaje de los 
niños. Igualmente, con el apoyo de la 
Secretaría Ejecutiva del Convenio An

drés Bello (SECAB) el proyecto desarro
lla material de video con destino a las 
formaciones de maestros . 

Uno de los retos más grandes del 
proyecto es lograr mantener su nivel de 
calidad actual, así como los resultados 
hasta ahora obtenidos en el marco de 
un posible proceso de masificación de la 
propuesta, para lo cual requiere com
prometer e involucrar nuevos actores en 
las diferentes regiones del país. O 

NIÑOS DEL CEN TRO EDUCATIVO 

DISTRITA L L A GIRALDA DONDE 

PEQU EÑOS CIENTÍFI COS ES EL 

CURRfCULO DE CIENCIAS. 
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