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Una progresión de aprendizaje para el desarrollo de la 
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Resumen: Presentamos un modelo de progresión para el desarrollo de la observación científica 
en el nivel de preescolar. Utilizamos cinco componentes para establecer la progresión: los objetivos 
de aprendizaje; las variables de progreso; los niveles de progreso; los desempeños de aprendizaje 
y las evaluaciones. Considerando las variables de progreso: Comparar, Registrar y Describir y sus 
subvariables establecemos tres niveles de progreso: Observación Perceptiva, Intermedia y Científica. 
Los datos empíricos evaluados para estructurar la progresión provienen de una actividad que planteaba 
comparar, registrar y describir dos semillas de tomate cherry. Con el análisis de contenido analizamos 
estas producciones. Los resultados indican que hay evolución en las variables de progreso y las 
subvariables avanzan heterogéneamente. Encontramos que la descripción puede ser una plataforma 
para promover el desarrollo de la observación científica, cuando se diseñan actividades centradas 
en este objetivo, y el docente promueve la interacción con el objeto observado utilizando material 
didáctico adecuado.

Palabras Clave: Observación científica; Habilidades científicas; Progresión de aprendizaje; 
Preescolar; Plantas.

Abstract: We present a preschool-level progression model for the development of scientific 
observation. To establish progression, we use five components: learning objectives, progress variables, 
levels of progress, learning performances, and assessments. Based on the progress variables to compare, 
record, and describe, as well as their subvariables, we establish three levels of progress: perceptive, 
intermediate, and scientific observation. The empirical data used to structure the progression came 
from an activity in which two cherry tomato seeds were compared, recorded, and described. We 
examine these productions using content analysis. The results show that the progress variables evolve 
and that the subvariables advance in a heterogeneous manner. We discovered that when activities 
focused on this objective are designed and the teacher promotes interaction with the observed object 
using appropriate didactic material, the description can be a platform to promote the development 
of scientific observation. 
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Introducción

Los niños en edades preescolares (entre los 3 y 6 años) se caracterizan por su curiosidad 
e interés por comprender el mundo en el que interactúan recurriendo a sus sentidos 
para ello (TEKERCI; KANDIR, 2017). De acuerdo con Sagir (2011) estimular la curiosidad e 
investigación en la etapa preescolar es potenciar el desarrollo de habilidades científicas. 
Además, reconoce que aun cuando los pequeños son capaces de observar su entorno para 
obtener información, no suelen sistematizar sus observaciones por lo que es necesario 
brindarles apoyo en ese proceso, orientando así la construcción de ideas y por ende 
su aprendizaje. En consecuencia, el docente se posiciona como un agente clave para el 
desarrollo de habilidades científicas en los preescolares (ANDERSSON; GULLBERG, 2014; 
KURU; AKMAN, 2017; SAGIR, 2011).

De acuerdo con Pakombwelw y Tsakeni (2022) el desarrollo de las habilidades 
científicas no ocurre aislando y secuenciando necesariamente cada una de éstas. Por 
el contrario, proponen trabajarlas de forma integrada incorporando material educativo 
intencionado. Este hallazgo coincide con el de Rodríguez Salinas (2021), que encontró 
que los investigadores de la observación científica en niños pequeños articulan diversas 
habilidades científicas para estimular su desarrollo. De esa forma, observar, comparar, 
clasificar, registrar, describir, entre otras, pueden ser articuladas para ponerse en marcha 
entre sí. El trabajo de Del Valle Grisales y Mejía Aristizábal (2016) así lo muestra ya que, 
encontraron que los estudiantes preescolares son capaces de integrar el planteamiento 
de hipótesis y la elaboración de inferencias para el desarrollo de la competencia científica. 
Tekerci y Kandir (2017) desarrollaron un programa de educación científica en el que niños 
usaron todos sus sentidos, de forma integrada, con el fin de desarrollar habilidades científicas. 
Así, los niños fueron capaces de observar, registrar, comparar y clasificar favoreciendo así 
el desarrollo de su pensamiento científico.

Respecto a la habilidad de la observación científica en particular, Eberbach y Crowley 
(2009) la destacan como un método de investigación en sí mismo. Kosso (2011) y Tomkins 
y Tunnicliffe (2007) identificaron que los niños se interesan en la observación de objetos 
biológicos y la interacción directa moviliza su deseo por aprender más sobre estos. Además, 
Kohlhauf, Rutke y Neuhaus (2011) al aplicar su modelo para promover la competencia de la 
observación científica encontraron que el lenguaje es una variable que afecta su desarrollo. 
Estos resultados de investigación dan claves para estimular el progreso de la observación 
científica: interesar a los estudiantes en el objeto de observación, tener material educativo 
apropiado, articular la habilidad con otras y mostrar atención en el desarrollo del lenguaje.

Considerando estos hallazgos, en esta investigación tenemos como objetivo presentar 
una progresión de aprendizaje, con la cual diseñar una ruta para desarrollar la habilidad de 
la observación científica en estudiantes preescolares. Partimos de evidencia empírica que 
permitió reconocer los procesos realizados por los estudiantes mediados por la enseñanza 
de la docente. La evidencia proviene de analizar las producciones de estudiantes de 
preescolar en el contexto de una secuencia didáctica que buscaba promover el desarrollo 
de la observación científica. Por tanto, nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cómo 
evolucionan las habilidades de registrar, comparar y describir en estudiantes de preescolar? 
Y ¿Qué elementos de la evolución de estas habilidades permiten construir un modelo de 
progresión para la observación científica?
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Las habilidades científicas

Las habilidades científicas se anclan en el marco teórico del pensamiento científico 
definido como una búsqueda de información intencionada (KUHN, 2011). A este se le vincula 
con la curiosidad como una característica que impulsa su desarrollo, pues para satisfacer 
la búsqueda se requiere de una motivación. De acuerdo con algunos autores (JIROUT; 
KLAHR, 2012; MORRIS et al., 2012) la curiosidad científica solo se satisface con actividades 
que demandan realizar acciones como: preguntarse, plantear hipótesis, evaluar evidencias, 
entre otras. Román (2016) plantea la curiosidad como una característica clave de los niños 
para el desarrollo del aprendizaje, y Furman (2016) y Kuru y Akman (2017) proponen que 
esta debe ser aprovechada como una plataforma para impulsar el desarrollo de habilidades 
que consoliden el pensamiento científico de los estudiantes.

Complementando estas ideas, Sagir (2011) establece que el pensamiento científico 
de los niños inicia su desarrollo desde el nacimiento, y que las interacciones que realizan 
con su entorno inmediato y el desarrollo de habilidades del pensamiento científico tienen 
una relación directamente proporcional con la calidad de la educación que reciben. En 
ese sentido, Kuru y Akman (2017) reportan que las habilidades del pensamiento científico 
en niños están afectadas por la edad, el tipo de escuela y la educación preescolar previa. 
Esto significa que las habilidades aumentan con la edad, que ciertos jardines de infantes 
tienen un entorno físico más rico en términos de espacio y materiales educativos, y que los 
maestros realizan actividades que abonan en el desarrollo del pensamiento científico. De 
modo que, se reconoce que ciertas habilidades del índole científico están involucradas en el 
desarrollo de este pensamiento. De acuerdo con Ortiz Rivera y Cervantes Coronado (2015) 
estas son consideradas como acciones y destrezas necesarias para resolver problemas de 
la vida en variadas situaciones, y se distinguen de otras habilidades por el hecho de formar 
parte del modo de intervención de los científicos con el mundo.

En particular, la observación científica ha sido estudiada en el nivel del preescolar 
y en la literatura ya se han reportado dos modelos de progresión para su promoción. 
El primero es el de Eberbach y Crowley (2009) que a partir de los componentes: Notar, 
Expectativas, Registros de observación, y Disposiciones productivas, plantean tres tipos de 
observación: (1) Cotidiana; (2) Transicional; y (3) Científica. El segundo corresponde al de 
Kohlhauf, Rutke y Neuhaus (2011) que a partir de las dimensiones (habilidades): Describir, 
Razonar científicamente e Inferir proponen tres niveles de observación: (1) Incidental; (2) 
No sistemática; y (3) Sistemática. Estos referentes fueron importantes para pensar en el 
diseño de nuestro modelo de progresión.

Las progresiones de aprendizaje

En la metáfora de Corcoran, Mosher y Rogat (2009), las progresiones de aprendizaje 
son mapas de un viaje que informan a profesores y estudiantes sobre el lugar en que se 
encuentran, no solo para ver si han llegado o si se han quedado varados, sino también para 
ayudarles a decidir a dónde ir a continuación. Las progresiones se constituyen con base 
en la heterogeneidad de la construcción del conocimiento basándose en lo que aprenden 
los estudiantes y cómo lo logran. Por tanto, son los estudiantes quienes informan sobre el 
camino que siguen para dominar conceptos o habilidades. Así, una progresión de aprendizaje 
permite identificar la trayectoria particular de cada estudiante.
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Para elaborar una progresión es necesario partir de la información de los estudiantes, 
que se interpreta buscando comprender cómo se da la construcción de conocimientos, 
obteniendo así evidencia sólida sobre lo que son capaces de lograr e identificando niveles 
anteriores y posteriores de logro, ‘desempaquetando’ lo que aprenden los estudiantes y 
reconociendo la secuencia en que lo hacen. Con esto se traza una ruta en el desarrollo 
de los aprendizajes, que se vuelven más sofisticados en la medida que se avanza, esto 
con la orientación adecuada (GARCÍA, 1998).

Una progresión de aprendizaje se caracteriza por cinco elementos: (1) los objetivos 
de aprendizaje en función de las expectativas sociales y la disciplina; (2) las variables 
de progreso, que determinan las dimensiones críticas de la comprensión de conceptos/
habilidades que se van desarrollando a lo largo de la ruta; (3) los niveles de progreso, que 
determinan los pasos intermedios en el desarrollo conceptual/procedimental que van a 
transitar los estudiantes hasta llegar a su dominio; (4) los desempeños de aprendizaje, 
que son las acciones que realizan los estudiantes y permiten interpretar la comprensión 
de los conceptos/habilidades; y (5) las evaluaciones, que miden la comprensión de los 
estudiantes sobre los conceptos/habilidades (CORCORAN; MOSHER; ROGAT, 2009).

Metodología

Este estudio se encuadra en el paradigma de la investigación cualitativa desde un 
enfoque descriptivo, en el que el centro de atención fue la evolución de la habilidad de 
la observación científica de estudiantes de preescolar. Sus producciones fueron la base 
empírica para proponer el modelo de progresión. Para estructurarlo consideramos las 
cinco etapas de Corcoran, Mosher y Rogat (2009), y los resultados de su investigación 
reportados en el campo sobre el desarrollo de esta habilidad; en particular, la idea de su 
desarrollo integrando otras habilidades.

El contexto de la recolección de datos: secuencia didáctica Las plantas nos 
enseñan a observar

El modelo de progresión emerge de una experiencia en la que se implementó 
una secuencia didáctica que buscaba promover la habilidad de la observación científica 
en estudiantes de preescolar. Desarrollamos un conjunto de actividades que fueron 
organizadas bajo el esquema de planeación de Sanmartí Puig (2000); además, considerando 
la observación de la morfología básica de plantas, esto originó cuatro partes de la secuencia: 
(1) flores; (2) hojas; (3) tallos y raíces; y (4) integración de las estructuras morfológicas 
básicas. Así, construimos la secuencia didáctica con 42 actividades que ponían en marcha 
las habilidades de: comparar, registrar y describir, la apuesta fue que con estas podíamos 
identificar las observaciones realizadas por los preescolares.

La aplicación de la secuencia didáctica se realizó en un Jardín de Niños de carácter 
público ubicado en Nuevo León, México; con un grupo de tercer grado de preescolar 
conformado por 30 estudiantes: 18 niñas y 12 niños, en edades entre 5 y 6 años. La escuela 
contaba con áreas verdes de las cuales se seleccionaron cuatro plantas para observar: 
el lirio, la anacahuita, la granada y el tomate cherry. De modo que, las plantas presentes 
en la escuela se convierten en un contexto vivo de indagación y observación para el 
desarrollo de habilidades científicas.
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La actividad: observación de las semillas de tomate cherry

Esta actividad está localizada en la parte 4 de la secuencia didáctica; esto indica 
que los estudiantes ya habían tenido variadas oportunidades en las que: realizaron 
observaciones utilizando instrumentos (lupas, linternas y microscopios estereoscópicos), 
registraron lo observado en dibujos, compararon partes de las plantas y las describieron. 
La actividad que analizamos solicitaba a los alumnos observar dos semillas de tomate 
cherry, una provenía de un sobre de semillas comercial para siembra y la otra de un fruto 
fresco. Con la orientación de la docente y la ayuda de los microscopios estereoscópicos 
cada uno de los estudiantes observó de manera conjunta las semillas. En la figura 1 se 
presentan imágenes de las semillas de tomate cherry que fueron observadas por los 
preescolares.

Figura 1 – Semillas observadas a través de los microscopios estereoscópicos

(A) Semillas del sobre comercial para sembrar. (B) Semillas extraídas del fruto.
Fuente: Registro de las autoras.

Durante la observación, los preescolares realizaron descripciones del objeto 
observado que fueron documentadas por la docente y otra profesora. Además, los 
preescolares registraron la observación con dibujos y se estableció un diálogo con cada 
uno para documentar la descripción. Para ello, se hicieron preguntas como: ¿Qué hay en 
tu dibujo? ¿Qué semillas representaste? Entre otras. Las producciones analizadas fueron 
las dos descripciones de los estudiantes (que se recopilaron durante la observación de las 
semillas y al dialogar sobre las representaciones gráficas) y el registro de sus dibujos. De 
esta forma, la actividad consideró en su diseño resultados de investigación como: articular 
habilidades en su desarrollo (registrar, describir y comparar), generar interacciones entre 
maestra y estudiantes, y tener material didáctico intencionado para la promoción de la 
habilidad.

El análisis de los datos

Para realizar el análisis construimos un sistema de categorías (tabla 2) y consideramos 
las cinco etapas de la progresión de aprendizaje descritas por Corcoran, Mosher y Rogat 
(2009). El análisis de contenido de Bardin (2002) fue la técnica utilizada para analizar la 
información. En la última etapa de la progresión (evaluaciones) cada una de las autoras 
realizó la codificación de las producciones de los preescolares utilizando el sistema de 
categorías. La codificación individual nos permitió reconocer acuerdos y desacuerdos 
en las categorías, y con ello realizamos ajustes sobre estas con el objetivo de definirlas y 
clarificarlas para estructurar la progresión de aprendizaje. A continuación, describimos 
los resultados en función de las etapas de una progresión de aprendizaje.
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Resultados

Etapa 1: Los objetivos de aprendizaje

En una progresión de aprendizaje los objetivos son la meta que se busca con el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Volviendo con la metáfora de Corcoran, Mosher y 
Rogat (2009) corresponden al destino designado en el mapa, y se plantean en función de 
las expectativas sociales y el contenido disciplinar. En este caso, recuperamos la referencia 
del currículo de preescolar en México revisando el Campo de Formación Académica 
Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social. De éste retomamos el aprendizaje 
esperado “Obtiene, registra, representa y describe información para responder dudas y 
ampliar su conocimiento en relación con plantas, animales y otros elementos naturales” 
(CIDADE DO MÉXICO, 2017, p. 262). La naturaleza científica de la biología fue otro referente 
para buscar el desarrollo de la observación científica, dado que esta es una habilidad 
vital en el campo de la investigación biológica (KOHLHAUF; RUTKE; NEUHAUS, 2011). Por 
tanto, el objetivo trazado para la progresión es: desarrollar la habilidad de la observación 
científica por medio de la comparación, el registro y la descripción en el contexto del estudio 
de las plantas de la escuela.

Etapa 2: Las variables de progreso

Las variables de progreso determinan las dimensiones críticas de la comprensión 
de los conceptos o habilidades que buscamos desarrollar. Estas indican lo que se va 
desarrollando a lo largo de la ruta o trayectoria. Ampliando la metáfora, corresponden 
al timón/brújula/velas del barco que orientan la dirección para llegar al destino trazado 
en el mapa. Planteamos tres variables de progreso: Comparación, Registro y Descripción 
que presentan subvariables que ayudan a entender cómo la variable se materializa.

De acuerdo con Sarmiento (2003), la Comparación se realiza para encontrar diferencias 
y similitudes entre objetos. En la secuencia didáctica esta habilidad se puso en marcha 
al examinar estructuras morfológicas de las plantas, una al lado de otra, para establecer 
criterios de comparación, e invitando a los preescolares a realizar una observación 
detallada. En el análisis de las producciones encontramos que los estudiantes comparan 
realizando acciones particulares como: observar el conjunto de los objetos y sus partes, 
lo que permite una mirada completa; observar la parte específica, que permite identificar 
detalles de los objetos y mantener una mirada enfocada; y finalmente, el establecimiento 
de criterios de comparación que pueden surgir por igualdad o diferencia entre los objetos. 
Ocak y Tümer (2014 apud TEKERCI; KANDIR, 2017) toman la definición de la habilidad de 
comparación en términos de encontrar similitudes/diferencias dentro de los objetos o 
conceptos, de manera similar como se hace en esta investigación.

Sobre el Registro, Gallegos-Cázares, Flores-Camacho y Calderón-Canales (2009) 
establecen que este demanda inscribir información o datos en un medio concreto, por 
ejemplo una hoja de papel. Al registrar se crean códigos que ayudan a destacar detalles 
que se han observado. En la secuencia didáctica el registro se puso en marcha al dibujar 
estructuras morfológicas. En las producciones de los estudiantes identificamos que los 
preescolares registran utilizando un estilo de dibujo particular, integran detalles de la 
morfología del objeto observado y usan códigos para realizar su registro.
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En cuanto a la Descripción, Romero Carrasquero Tapia y Luzardo (2014) la señalan 
como una acción posterior a la observación. Esta permite diferenciar los objetos al 
caracterizarlos a partir de su aspecto. Además, implica utilizar el lenguaje para nombrar las 
partes descritas. Esta habilidad demanda centrar la atención, dado que, cuando el sujeto 
se concentra en la descripción del objeto observado puede encontrar detalles particulares. 
En el contexto de la secuencia didáctica la descripción se colocó en funcionamiento al 
solicitar describir las estructuras morfológicas de las plantas. En las producciones de los 
preescolares encontramos que al describir ponen en marcha su atención y utilizan el 
lenguaje oral para colocar en palabras lo que observan, considerando diversos puntos 
de vista. En la tabla 1 presentamos las variables de progreso y las subvariables para la 
progresión que proponemos:

Tabla 1 – Variables de Progreso y Subvariables del modelo de observación científica

Variable de progreso Subvariable de progreso

Comparar El conjunto y sus partes

Caracterización de la estructura morfológica

Criterios de comparación

Registrar Estilo del dibujo

Integración de detalles

Uso de códigos de registro

Describir Regulación de la atención

Uso del lenguaje

Puntos de vista
Fuente: Elaborado por las autoras.

Etapa 3: Niveles de progreso

Se refieren a las etapas intermedias que transitan los estudiantes hasta llegar al 
dominio del concepto o habilidad. Estos son referencia para regular la orientación a los 
estudiantes para ayudarlos a llegar al objetivo de aprendizaje. Volviendo a la metáfora 
corresponden a las paradas en puertos intermedios, que se realizan para recargar el barco 
de recursos que permitan avanzar al destino trazado en el mapa. En nuestro modelo los 
niveles de progreso son tres: la observación perceptiva, la observación intermedia y la 
observación científica. Estos se organizaron en función de las variables de progreso y las 
subvariables. Describimos el progreso de cada uno de los niveles.

Observación Perceptiva, los preescolares comienzan a familiarizarse con el objeto 
de estudio, recuperan representaciones previas de este y el lenguaje asociado. Cuando 
se solicita enfocar una parte del objeto los estudiantes no logran aislar esa parte. Así que, 
se compara a partir del conjunto del objeto y no desde una parte específica. En cuanto 
al registro, se inicia con trazos que buscan representar el objeto observado y se retoman 
representaciones de este con las que antes han interactuado. De modo que, los dibujos 
tienen un estilo estereotipado o caricaturesco, esto limita la inscripción de detalles en 
el registro y no se siguen ni crean códigos para registrar. En la descripción se inicia con 
una atención dispersa que limita realizar una descripción amplia del objeto observado. 
Las descripciones suelen no centrarse en algo específico y ser muy breves. El lenguaje 
utilizado es el cotidiano y se observa el objeto solo desde un punto de vista.
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Observación Intermedia, los preescolares ya están más familiarizados con el objeto 
y enfocan detalles que son representados en sus producciones. Respecto a la habilidad 
de comparar, logran aislar una parte específica del objeto reconociendo más detalles y 
caracterizándolo de una forma más completa. Esta capacidad de detallar posibilita que 
se establezca al menos un criterio de comparación entre los objetos que se observan, 
generalmente identificando diferencias. Sobre el registro, elaboran dibujos que continúan 
con rasgos caricaturescos o estereotipados, pero inician a inscribir detalles sencillos de 
las partes específicas del objeto observado. También utilizan los códigos de registro 
que el mediador de la actividad propone. En cuanto a la descripción, los estudiantes 
comienzan a regular su atención centrándola en una parte específica del objeto. De modo 
que, hacen descripciones más amplias utilizando un lenguaje que combina términos 
cotidianos y científicos. Además, consideran más de un punto de vista para describir el 
objeto observado.

Observación Científica, los preescolares establecen una conexión con el objeto 
de observación, lo representan de una forma cercana a la realidad y utilizan lenguaje 
científico para hablar sobre lo que observan. En la comparación, logran observar el 
conjunto y las partes del objeto, también el objeto se caracteriza con mayor profundidad 
y esto los habilita al establecimiento de criterios de comparación por diferencias y 
semejanzas. En cuanto al registro, en sus dibujos representan el objeto de una forma 
más próxima a su realidad 'natural', rompiendo con el estilo de estereotipo o caricatura, 
se representan detalles más finos y específicos del objeto completo. Además, utilizan los 
códigos establecidos por el mediador y proponen nuevos. Respecto a la descripción, 
centran su atención en el objeto observado, utilizan el lenguaje científico y describen 
considerando diversos puntos de vista.

Etapa 4: Desempeños de Aprendizaje y Etapa 5: Evaluaciones

Los desempeños de aprendizaje se refieren a las acciones concretas que realizan 
los estudiantes y permiten interpretar la comprensión del concepto o habilidad que van 
construyendo. Retomando la metáfora se refiere a la acción de conducir el timón, leer la 
brújula u orientar las velas. En nuestro modelo los desempeños de aprendizaje fueron 
organizados en función de las variables de progreso: Comparar, Registrar y Describir y 
las subvariables articuladas a cada una de estas. Estos se contextualizaron pensando en 
la actividad descrita en la metodología.

Para mostrar de manera concreta los desempeños de aprendizaje colocamos 
tres ejemplos de producciones que evaluamos. El proceso de evaluación corresponde 
a la etapa 5 de las progresiones que desarrollamos articulado con la etapa 4, dado que 
su presentación permite reconocer en contexto los desempeños de aprendizaje, que 
dejaremos marcados con letra cursiva en su descripción. Los ejemplos corresponden a 
tres producciones de los estudiantes que ubicamos en los tres niveles de progreso de 
la habilidad de la observación científica. En cada figura el círculo representa lo que se 
observó a través del lente de los microscopios estereoscópicos; a su vez se incluyen las 
descripciones que realizaron los estudiantes sobre sus dibujos y la experiencia de la 
observación de las semillas.
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Nivel Perceptivo

La figura 2 presenta un dibujo y su descripción en este nivel. En la variable 
Comparación, se dibujan las semillas al interior del tomate abierto. Este dibujo llama 
la atención porque en la actividad realizada con el estereoscopio solo se observaron las 
semillas, sin embargo, en el momento de representarlas en el dibujo la estudiante no 
logra aislar las semillas del tomate, es decir, se integran y se comparan los tomates, pero no 
las semillas. En relación con el Registro, el dibujo muestra la estructura de las semillas de 
forma estereotipada, es decir, por medio de puntitos al interior del tomate, sin representar 
detalles en las mismas. Así, en el dibujo se identifican dificultades para utilizar los códigos 
solicitados por el mediador: dibujar las semillas que se observaron en el estereoscopio. En 
la Descripción, el desempeño se desplaza a un nivel avanzado, pues en el diálogo que se 
establece con la mediadora se hace referencia tanto a las semillas como a su procedencia, 
es decir, la semilla observada en el tomate que abrieron.

Esta producción muestra con claridad que los desempeños de aprendizaje no son 
iguales en las tres variables de progreso indicando que este proceso es dinámico. En 
consecuencia, los estudiantes avanzan de manera diferenciada en las subvariables que 
configuran la comparación, el registro y la descripción y su articulación determina el nivel 
de observación científica que desarrollan.

Figura 2 – Dibujo correspondiente al Nivel Perceptivo de progreso de observación científica

Descripción del dibujo: Tres tomates: tomate superior izquierdo: semillas del tomate del que abrimos; 
tomate inferior izquierdo: tomate; tomate derecho: tomate cerrado. 
Descripción de la observación: semilla, está pequeña. Una semilla amarilla, una seca carnita.

Fuente: Registro de las autoras.

Nivel Intermedio

En la figura 3 compartimos un dibujo y su descripción en este nivel. En la variable 
Comparación, se dibujó una semilla dentro del espacio que representa el estereoscopio, 
es interesante notar que aun cuando al momento de realizar la actividad se observaron 
dos semillas diferentes, el estudiante dibujó solo una, la proveniente del fruto fresco, por lo 
que no incorporó otro referente para poner en marcha la habilidad de la comparación. 
Lo anterior, tiene una relación directa con la variable Registro, ya que se encontró que el 
estudiante tuvo dificultades para utilizar los códigos solicitados por el mediador: dibujar las 
dos semillas que se colocaron en el estereoscopio; por otro lado la semilla dibujada presenta 
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una estructura morfológica con un estilo estereotipado, pues se expone como una bolita, y 
en cuanto a sus detalles solamente el color se integró dentro del registro, omitiendo otros 
detalles como la forma o la textura. En cuanto a la variable Descripción, el estudiante 
comunicó información sobre la intensidad del color de la semilla que observó, detalló la 
forma de la semilla mencionando que estaba 'derecha' y 'afinadita' en una de sus partes y 
además incluyó información sobre el origen de la semilla observada pues especificó que esa 
semilla provenía del tomate cherry.

Este dibujo es un claro ejemplo de la interrelación entre las variables, en este 
caso el registro de solo una semilla influyó en que la variable de comparación no lograra 
expresarse. Sin embargo, la variable descripción brindó información oportuna sobre el 
nivel de observación que el estudiante logró alcanzar, permitiendo encontrar elementos 
para ubicar un nivel de observación intermedio, aún al describir una sola semilla.

Figura 3 – Dibujo correspondiente al Nivel Intermedio de progreso de observación científica

Descripción del dibujo: Única semilla: una semilla amarilla, viene del tomate. Dos tomates: sin 
descripción. 
Descripción de la observación: vi una semilla de color amarillo fuerte. La forma es derecha, tiene 
una parte más afinadita.

Fuente: Registro de las autoras.

Nivel Científico

En la figura 4 presentamos un dibujo y su descripción en este nivel. En cuanto a 
la Comparación, encontramos que se observó el conjunto (tomate cherry) y se separó la 
parte (semilla) del conjunto (tomate). Además, se hizo el ejercicio de colocar una semilla 
al lado de la otra y se incorporaron características para diferenciarlas, con la ayuda del 
color (café para la seca que pertenecía a la del sobre comercial y amarillo para la semilla 
mojada que provenía del fruto fresco). Lo anterior, posibilitó que se establecieran criterios 
para comparar por diferencia (color) y por semejanza (forma) ya que el contorno de las dos 
semillas es igual. Sobre el Registro, interpretamos que las estructuras morfológicas se 
representaron utilizando un estilo muy próximo al real, incluso en función de escala el dibujo 
se presenta en un tamaño ampliado, evocando así una representación de una observación 
detallada. Es importante destacar el detalle de un extremo picudo de la semilla y el color para 
representar la textura seca (café) y mojada (amarillo) y el uso de códigos fue más allá de 
los indicados por la docente mediadora de la actividad, colocando el tomate cherry fuera 
del círculo como un referente que señala un momento previo a la observación de las semillas . 
En la Descripción encontramos que se describe la estructura morfológica observada y se 
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presenta información sobre el proceso del origen de las semillas, se utiliza la palabra 'semilla' 
para describir el objeto observado, se describe desde la característica de seco y mojado y se 
menciona el origen de la semilla 'mojada'.

Este dibujo es un ejemplo en que las variables de progreso (comparación, registro, 
descripción) evolucionaron en conjunto llegando al máximo nivel y evidenciando que 
los preescolares pueden llegar a un nivel de observación científica.

Figura 4 – Dibujo correspondiente al Nivel Científico de progreso de observación científica

Descripción del dibujo: Dos semillas: izquierda: semilla seca, tenía secas todas sus partes; derecha: 
una semilla andaba mojada porque se sentía con agua. Un tomate: cuando lo agarramos lo abriste 
y pusimos la semilla y después se veía. 
Descripción de la observación: Hay una semilla que tiene agua y una semilla que tiene pelitos.

Fuente: Registro de las autoras.

El análisis descrito nos permite confirmar la idea de Corcoran, Mosher y Rogat 
(2009) de la metáfora de la progresión como un mapa de viaje. Los diferentes niveles de 
logro de los estudiantes muestran una ruta diferenciada en el progreso, y la evaluación 
de los desempeños el nivel más concreto de desarrollo. Esta descripción detallada de 
la evolución de las variables de progreso, que se muestra en la tabla 2 nos permite 
construir un modelo de progresión del aprendizaje por el que transita el desarrollo de la 
observación científica en el preescolar.

Tabla 2 – Modelo de Progresión de la habilidad de la Observación Científica

Variables de 
Progreso

Subvariables Niveles de Progreso

Observación Perceptiva Observación Intermedia Observación Científica

Comparación La observación 
del conjunto y 
sus partes

Se representan las partes, que 
son las semillas, sin colocar el 
conjunto, que es el tomate.

Se representa el tomate 
cherry con semillas y se aísla 
la semilla, solo se dibuja una 
semilla 'mojada' o 'seca'.

Se representa el tomate cherry 
completo incluyendo semillas 
en el todo. La semilla se aísla y 
se presentan dos semillas que 
se comparan por igualdad o 
diferencia.

Se representa el tomate cher-
ry y la semilla sin dibujarla 
aislada del tomate.

Caracterización 
del objeto

No se incorporan referentes 
para comparar (no tiene una 
forma definida, no tiene color, 
no se representa su textura, 
no se aísla, no se coloca una al 
lado de la otra, sólo se coloca 
una semilla).

Las semillas incorporan al 
menos un detalle para com-
parar (forma definida, color, 
textura, procedencia, criterio 
de comparación: igualdad o 
diferencia).

Las semillas incorporan más de 
un detalle para comparar.

Criterios 
de comparación

No se identifican referentes 
para comparar, por lo tanto, 
no se muestran criterios de 
comparación.

Se incorpora el referente para 
comparar, y se establecen 
criterios de semejanza (forma 
similar del dibujo) o diferencia 
entre las semillas.

Se incorpora el referente para 
comparar, y se establecen cri-
terios para establecer tanto re-
laciones de semejanza como 
de diferencia entre las semillas.
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Registro Estilo del dibujo Se presentan trazos no de-
finidos que dificultan la re-
presentación de la estructura 
morfológica (la semilla).

Se presentan estructuras mor-
fológicas con un estilo este-
reotipado (bolita sin detalles 
de color).

Se representan estructuras 
morfológicas con un estilo más 
cercano a la realidad (forma, 
color, tamaño).

Registro 
de detalles

No presentan ningún detalle 
en las estructuras morfoló-
gicas.

Se presentan detalles sen-
cillos (al menos uno) en las 
estructuras morfológicas.

Al menos en una semilla in-
corporan detalles finos (más 
de uno) y más cercanos a la 
realidad de las estructuras mor-
fológicas observadas. Con los 
colores se representan texturas 
(seca/mojada; pelitos; el borde).

Códigos 
de registro

Manifiesta dificultad (se dibu-
ja solo una semilla, se dibuja 
el tomate dentro del círculo) 
para registrar utilizando los 
códigos solicitados por el 
mediador.

Registra utilizando los códi-
gos solicitados por el media-
dor (en el círculo se dibujan 
semillas diferentes).

Registra utilizando los códigos 
establecidos por el mediador e 
incluye códigos personales que 
enriquecen el dibujo (colocar el 
tomate fuera del círculo).

Descripción Regulación de la 
atención

La atención no está centrada 
en mirar las estructuras 
morfológicas que se solicitó 
observar.

La atención se centra en mirar 
las estructuras morfológicas y 
da cuenta de detalles especí-
ficos de estas (textura: seco, 
mojado; color).

La atención se centra en la es-
tructura morfológica y además 
en detalles sobre el proceso de 
la observación y/o el origen de 
las semillas.

Lenguaje Utiliza un lenguaje cotidiano 
para describir la estructura 
morfológica.

Utiliza un lenguaje cotidiano 
para describir la estructura 
morfológica.

Comienza a nombrar las estruc-
turas morfológicas que observa 
utilizando una combinación de 
lenguaje cotidiano y científico.

Puntos de vista Describe la estructura mor-
fológica observada (semillas) 
sólo desde un punto de vista 
(o color, o forma, o tamaño, 
o textura).

Describe la estructura mor-
fológica observada (semillas) 
desde distintos puntos de 
vista (color, forma, textura, 
tamaño - centrado en las se-
millas).

Describe la estructura mor-
fológica observada (semillas) 
desde distintos puntos de vista 
e incluye información sobre la 
procedencia de la estructura 
morfológica (tomate o sobre) 
y/o el proceso de observación.

Fuente: Elaborado por las autoras.

Discusión y conclusiones

Los datos obtenidos evidencian que los estudiantes avanzan de manera diferenciada 
en los niveles de progreso. Encontramos que la descripción es la variable que evoluciona 
primero. Esta posibilidad de describir nos habla de la fluidez lingüística de los estudiantes 
al expresar y compartir experiencias, sobre todo cuando evocan un evento en el que 
han participado, que en este caso se dio al observar y manipular las semillas del tomate 
cherry. Este acercamiento al objeto concreto de observación por medio de los sentidos 
(TEKERCI; KANDIR, 2017) es lo que permite a los estudiantes describir y comparar in situ, 
para posteriormente documentar registros por medio de dibujos. Los resultados nos 
muestran cómo los estudiantes van articulando la observación de las semillas de tomate 
cherry con el uso del lenguaje, como lo reportaran Kohlhauf, Rutke y Neuhaus (2011). 
Mirar las semillas para decir lo que se está observando desde distintos ángulos coloca al 
estudiante en una situación desafiante de uso del lenguaje en el momento mismo de la 
observación. En la secuencia didáctica aplicada se reporta el uso del lenguaje cotidiano 
en los primeros niveles de progreso, es decir, conceptos comunes y conocidos por los 
estudiantes para incorporar el nombre de las estructuras morfológicas observadas, pero 
también se presenta un lenguaje científico en la descripción del dibujo en el tercer nivel 
de la progresión. Así, podemos afirmar que la evolución, en primera instancia, de la 
descripción puede ser la base para favorecer la comparación y el registro, es decir, para 
promover la progresión del aprendizaje.
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En el desarrollo de la habilidad de descripción los cuestionamientos y orientaciones 
del docente son fundamentales, como ya lo han documentado Andersson y Gullberg 
(2014), Kuru y Akman (2017) y Sagir (2011). El diálogo que tiene lugar entre la docente y 
los estudiantes tanto en el momento de observar las semillas, como al describir el dibujo 
actuó como andamiaje para transitar hacia nuevos niveles de progreso en el desarrollo 
de la observación científica. Las preguntas y cuestionamientos de la docente acerca 
de los detalles del dibujo no sólo estimulan la descripción del objeto, sino también el 
uso de un lenguaje más rico para expresar con palabras lo que ya expresaron de forma 
gráfica. El control en la interpretación del dibujo se logra por medio del diálogo con el 
estudiante. Por otra parte, mostrar el nivel de progreso en un registro basado en dibujos 
implica un reto mayor, pues demanda utilizar un lenguaje gráfico que todavía se está 
desarrollando en preescolar. Sin embargo, la práctica de observación e interacción con 
el objeto favorece la elaboración de dibujos más cercanos a la realidad documentando 
así observaciones más precisas.

Tekerci y Kandir (2017) definen la comparación como la base de una clasificación 
binaria, es decir, al observar el objeto se reportan sus cualidades y estas se convierten 
en códigos de clasificación. En la actividad que analizamos, los estudiantes observaron 
dos semillas de tomate cherry con cualidades de semejanza y diferencia (SARMIENTO, 
2003) para compararlas juntas y posteriormente dibujarlas, esto les permitió clasificar 
las semillas tanto por sus diferencias como por sus rasgos comunes. En el registro y la 
descripción los estudiantes comparan ambas semillas y señalan sus atributos en una 
clasificación binaria, es decir, posee la cualidad o no, como base de la comparación. Los 
niveles de progreso señalan que a medida que se avanza en la progresión, los estudiantes 
son capaces de aislar la semilla como objeto de observación y caracterizar sus atributos 
para comparar. En los niveles de progreso del modelo que proponemos, la comparación es 
la variable que se analiza tanto desde el registro gráfico, como desde el uso del lenguaje 
en la descripción.

La progresión que planteamos es una invitación para que los docentes la consideren 
como referencia en el diseño de secuencias didácticas. En este sentido, las subvariables 
de progreso que utilizamos para el caso de la actividad analizada pueden ser adaptadas 
a nuevos objetos de observación. Pensamos que en la medida en que el profesor y los 
estudiantes dominen las tres dimensiones se pueden integrar otras, como la formulación 
de preguntas e hipótesis, que forman parte del modelo de Kohlhauf, Rutke y Neuhaus 
(2011). Lo anterior, es una oportunidad en dos sentidos: uno para enriquecer la práctica 
docente aprovechando el currículo y estimulando el aprendizaje de los estudiantes de 
manera más real y significativa. Y segundo para recabar información en el marco del 
modelo y continuar investigando sobre el desarrollo de esta habilidad.
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