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RESUMEN 

El objetivo principal de la tesis es determinar la influencia del ABP en el desarrollo 

de la actitud científica en niños de 4 años. La estrategia empleada para este trabajo 

de investigación es el ABP, una estrategia que presenta a los estudiantes un 

problema para resolver colaborativamente en equipos de trabajo. Por otro lado, la 

actitud científica, se define como la predisposición a investigar e indagar todo lo 

que nos rodea. En ese contexto la muestra de estudio consta de 26 estudiantes. 

Se emplea un enfoque metodológico cuantitativo de tipo aplicado, caracterizado 

por un diseño preexperimental, así mismo, el análisis estadístico es a través del 

programa IBM SPSS. Los resultados del estudio indicaron que el 88,5% se ubicó 

en el nivel de "logrado", mientras que el 11,5% alcanzó el nivel de "proceso" en 

relación a la actitud científica. Esto lleva a concluir que el ABP influye positivamente 

en el desarrollo de la actitud científica en niños de 4 años. 

Palabras clave: ABP, actitud científica, niños 
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ABSTRACT 

The main objective of the thesis is to determine the influence of Project-

Based Learning (ABP) on the development of scientific attitudes in 4-year-old 

children. The employed strategy is ABP, presenting students with a problem to 

collaboratively solve in team settings. Scientific attitude is defined as the 

predisposition to investigate and inquire about the surrounding world. The study's 

sample consists of 26 students, utilizing a quantitative applied methodology with 

a preexperimental design. Statistical analysis is conducted using the IBM SPSS 

program. The study's results indicated that 88.5% achieved the 

"accomplished" level, while 11.5% reached the "process" level regarding 

scientific attitude. This leads to the conclusion that ABP has a positive influence 

on the development of scientific attitudes in 4-year-old children. 

Keywords: Problem-Based Learning, scientific attitude, children 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, se reconoce la importancia de formar personas con la 

capacidad de tomar decisiones fundamentadas e informadas, utilizando un 

enfoque crítico y habilidades para resolver problemas. Bajo este principio, el 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) surge como una estrategia pedagógica 

que busca estimular no solo la capacidad de solucionar situaciones complejas, 

sino también el pensamiento crítico, la colaboración y el desarrollo de habilidades 

sociales. Además, la actitud científica refuerza la disposición activa del estudiante 

durante todo el proceso educativo, consolidando habilidades cruciales tanto para 

su progreso personal como profesional. En relación a lo expuesto, se aporta 

información pertinente para la investigación en curso. 

La National Association for Research in Science Teaching (2018) menciona 

que las actitudes científicas que las personas evidencian ante una situación son 

manifestaciones sociales, cognitivas y personales adquiridos a lo largo del tiempo, 

ya sea mediante influencias directas o indirectas. En ese sentido, NARST 

mencionó la existencia de una tendencia marcada por actitudes negativas hacia 

el avance científico, motivadas por la percepción de ser una amenaza a creencias 

religiosas, personales o políticas. En consecuencia, subrayaron la importancia de 

fomentar el conocimiento científico desde la etapa preescolar a través de actitudes 

que promuevan el acercamiento de los niños a la ciencia, con el propósito de 

contrarrestar percepciones infundadas. 

De la misma manera, resulta relevante destacar que la falta de atracción 

de los menores hacia los sucesos que ocurren en su entorno proviene 

principalmente de la carencia de tácticas que fomenten la actitud científica. Esto 

se debe a que la mayoría de los métodos educativos tienden a ser abstractos y 

carentes de experiencias prácticas, lo que conlleva a una reducción en el interés 

de los alumnos por descubrir particularidades de su entorno. Sin embargo, cuando 

los niños participan en actividades atractivas que incorporan recursos 

estructurados, no estructurados y desafiantes, manifiestan un mayor entusiasmo 

y motivación para involucrarse en las diversas vivencias educativas (Romero, 

2022). 
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De igual manera, el Proyecto Educativo Nacional hacia el 2036 (PEN, 2020) 

resaltó la importancia de establecer un ambiente que fomente la exploración y el 

pensamiento científico como bases esenciales para la investigación y la obtención 

de nuevos saberes. Además, hizo hincapié en la urgencia de introducir actividades 

que estimulen la investigación, dado que la sociedad actual demanda individuos 

capaces de enfrentar desafíos de su entorno mediante un análisis crítico y 

resolutivo. En este mismo sentido, resalta la importancia de priorizar los métodos 

para cultivar la curiosidad, la exploración y el pensamiento crítico, con el objetivo 

de fortalecer las habilidades en investigación y el razonamiento lógico. 

El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (como se citó en 

Santandreu, 2019) indico que los estudiantes muestran una inclinación natural 

hacia la investigación, ya que constantemente plantean preguntas sobre el 

funcionamiento de diversos elementos de su entorno. En otras palabras, el 

espíritu científico e investigador es inherente y se manifiesta desde la infancia, por 

ello es preciso construir el nuevo conocimiento a través de la indagación y la 

investigación con miras a fomentar el aprendizaje participativo y significativo 

desde los primeros años de escolaridad. 

Durante el estado de emergencia por el Covid-19 en los años 2020 y 2021, 

el diario El Peruano publicó un Decreto Supremo N°014-2021 [Ministerio de 

Educación],  que declara al sistema educativo en estado de emergencia debido a 

los a la pandemia. En este período, se experimentaron dificultades sustanciales 

en la garantía de una buena educación, ya que muchos estudiantes no tuvieron 

de acceso a las clases virtuales por la falta de recursos necesarios para la 

educación a distancia, es por ello que, a pesar de los esfuerzos notables 

realizados diferentes actores del ámbito educativo, numerosos estudiantes se 

vieron privados de la oportunidad de acceder a experiencias educativas 

significativas. 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2022) estableció un plan nacional de 

emergencia para enfrentar la situación crítica que atravesaba el sistema 

educativo, destacando el fuerte impacto de la pandemia en esta esfera, 
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exacerbando las brechas educativas preexistentes. Estas brechas involucraron la 

difícil situación económica de muchas familias y la falta de apoyo familiar al 

proceso educativo de sus hijos, entre otros factores. Como consecuencia, 

alrededor de 705,000 estudiantes dejaron de estudiar en 2020 debido a diversas 

circunstancias de aquel entonces. Por ende, se ideó este plan de emergencia con 

el propósito de reintegrar al sistema educativo a aquellos estudiantes que habían 

interrumpido sus estudios, asegurando su continuidad, con el objetivo de reducir 

la gran disparidad en aprendizaje y experiencias educativas. En este contexto, se 

reconoció la necesidad de transformar la educación, no volviendo a la manera 

previa de enseñar, sino evolucionando y adaptándose a las necesidades 

presentes de los estudiantes. 

En el mismo orden de ideas, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2022) presento una investigación titulada ¨La deserción escolar¨, 

revelando que el nivel de educación inicial experimentó uno de los índices más 

bajos de asistencia en el año 2020. Por ende, hubo una interrupción en el proceso 

de aprendizaje continuo de los infantes, ya que no pudieron alcanzar los 

estándares de aprendizaje, competencias y desempeños establecidos en el 

programa de educación básica regular.  

En efecto, la Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM, 2022) 

subrayó la importancia de reforzar los conocimientos adaptados a las necesidades 

actuales de los estudiantes. En línea con esta afirmación, se han presentado los 

Objetivos de Aprendizaje, los cuales se centran en mejorar la calidad de vida de 

las personas. Entre estos objetivos se encuentra el denominado "Desarrollo de 

Habilidades para la Vida", que busca potenciar las capacidades de los niños en 

educación inicial para que puedan expresar sus percepciones y puntos de vista 

sobre los acontecimientos que ocurren a su alrededor, ya sea mediante dibujos, 

trazos o comentarios. 

Cabe decir que, el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB, 2017) 

describe las capacidades, conocimientos y habilidades que los individuos deben 

adquirir al finalizar su educación básica. En ese sentido, enmarca la relevancia de 

que los educandos se sumerjan en la indagación, en contextos naturales, donde 

los niños formulen hipótesis, verifiquen y resuelvan problemas mediante procesos 



4 

 

científicos, como resultado, en adelante serán personas que tomen decisiones 

informadas. 

En relación con lo expuesto, se examinó el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI, 2023) del colegio de nivel inicial N°035 "Isabel Flores de Oliva", donde se 

registra la presencia total de 365 estudiantes. Una evaluación más detallada del 

panorama educativo revela que en el área de ciencia, solo el 34% de los alumnos 

de 4 años mencionan sus indagaciones, mientras que un 56% no demuestra 

iniciativa ante su curiosidad. Por otro lado, el 10% restante requería un mayor 

apoyo en esta área. Estos hallazgos subrayaron la necesidad imperante de 

estimular la iniciativa para explorar e indagar su entorno a través de actividades 

vivenciales que promovieran su participación activa y por consiguiente la actitud 

científica. 

Por lo expuesto, la investigación se justifica en cuatro aspectos 

importantes, desde una perspectiva teórica, se apoya en la integración y síntesis 

de diversas teorías tanto a nivel internacional como nacional relacionadas con el 

tema de estudio. Estas teorías ofrecen un marco conceptual y serán de utilidad 

para orientar futuras investigaciones en este ámbito. De este modo, es relevante 

señalar que, según los aportes teóricos, la actitud científica en los niños estimula 

su curiosidad e interés, tal como sugiere el constructivismo al afirmar que los 

educandos aprenden mediante la exploración e indagación, fortaleciendo 

habilidades críticas y analíticas, al fomentar la actitud científica, los niños 

observan, cuestionan, investigan y descubren, lo que les permite forjar una 

mentalidad investigadora desde una etapa temprana. De la misma forma el ABP, 

les brinda la oportunidad de experimentar, investigar y resolver problemas de 

manera práctica, debido a que cuando se involucran en proyectos científicos, los 

niños desarrollan el pensamiento crítico y trabajo en colaborativo, preparándolos 

para enfrentar futuros desafíos de su contexto. A nivel práctico, la investigación 

se respalda mediante un programa de actividades elaborado con la estrategia 

didáctica del ABP. Este programa se adapta de manera flexible a las necesidades 

educativas específicas de los estudiantes, proporcionando un enfoque dinámico 

y participativo que facilita su implementación y en entornos educativos variados. 

A nivel metodológico, la investigación se sustenta en la creación de un 
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instrumento de evaluación. Este instrumento permite recolectar datos a través de 

la observación para posteriormente medir los resultados y el impacto de las 

actividades desarrolladas. Finalmente, En el contexto social, esta investigación se 

enfoca en contribuir a mejorar el proceso de aprendizaje de los niños. A través de 

actividades diseñadas para fomentar la exploración y la indagación, al mismo 

tiempo, se busca promover habilidades cognitivas, sociales y emocionales a fin 

de fortalecer sus aprendizajes.  

A partir de la siguiente problemática, se planteó una pregunta central: 

¿Influye el ABP al desarrollo de la actitud científica? El objetivo principal fue 

determinar la influencia del ABP en el desarrollo de la científica en niños de 4 

años, como objetivos específicos: determinar la influencia del ABP en el desarrollo 

cognitivo, conativo y afectivo de estos niños en relacion a la actitud cientifica. 

Durante la investigación, se planteó la hipótesis general: el ABP tiene un 

impacto positivo en el desarrollo de la actitud científica en infantes de 4 años. La 

hipótesis nula sugiere que el ABP no tiene un efecto positivo en esta disposición 

en niños de esa edad. Además, se definieron hipótesis específicas: el ABP incide 

favorablemente en el desarrollo cognitivo, conativo y afectivo de los niños de 4 

años. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

El estudio propuso la introducción de un conjunto de actividades mediante 

el ABP, con el fin de fomentar la adopción de una actitud científica. La propuesta 

se centró en estimular la disposición científica en la infancia, empleando la 

exploración del entorno y trabajo en equipo. Con este propósito, el programa 

diseñado para el estudio se enfocó en evaluar el impacto del ABP en el desarrollo 

de la actitud científica entre estudiantes de 4 años, respaldando su aplicabilidad 

en contextos educativos tempranos. Se procedió a revisar estudios nacionales e 

internacionales pertinentes a las variables de investigación planteadas.  

En un estudio realizado por Vásquez (2022) resalta la importancia del ABP 

en la comunicación oral en niños del nivel de educación inicial, la investigación 

fue no experimental y tuvo un enfoque metodológico cuantitativo. El taller 

propuesto estuvo dirigido a 82 niños de la IEI N°316 San Felipe - Comas. Durante 

el desarrollo del taller los estudiantes interactuaron, plantearon soluciones a 

determinados problemas o situaciones propuestas a través del trabajo 

colaborativo. Los resultados obtenidos del taller revelaron varios indicadores para 

la variable del ABP: el 3.7% se ubicó en nivel de inicio, 24.4% en nivel de proceso, 

67.1% en nivel de logro, y finalmente, un destacado nivel de logro del 4.9%. 

Respecto a la variable de comunicación oral, los niveles fueron del 3.7% en inicio, 

13.4% en proceso, 63.4% en logro, y un destacado nivel de logro del 19.5%, lo 

que lleva a concluir que efectivamente existe una relación entre el ABP y la 

comunicación oral de los estudiantes. 

Chávez (2019) realizó una investigación con el objetivo de fortalecer la 

habilidad para resolver problemas vinculados a cantidades, mediante el ABP. Los 

participantes de este estudio fueron niños de 4 años pertenecientes a la Institución 

Educativa Inicial IEI N°114 de Chupan, Huánuco. El estudio resalta la importancia 

de fortalecer las habilidades de resolución de problemas, ya que esto implica la 

capacidad de plantear hipótesis, comprender profundamente un problema, buscar 

información y posteriormente analizarla e interpretarla. Para lograr lo mencionado, 

se llevaron a cabo 12 sesiones de aprendizaje dirigidas a los niños de la muestra, 

seguidas de un post test al finalizar las actividades. Los resultados obtenidos en 
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concordancia con el objetivo general mostraron que en la prueba inicial (pretest), 

se registró un 27.08%, lo que indicaba dificultades significativas en la resolución 

de problemas por parte de los niños. Sin embargo, en la prueba posterior (post-

test), se observó una mejora notable, ya que el 98.95% de los niños evidenciaron 

un progreso significativo gracias a la estrategia del ABP.  

Del mismo modo, Paucar (2021) destaca la utilidad del ABP como una 

estrategia pedagógica beneficiosa para el desarrollo del habla en niños de 4 y 5 

años, argumentando que esta táctica les brinda la oportunidad de involucrarse 

activamente en todo su proceso de aprendizaje. El objetivo primordial del estudio 

fue evidenciar la importancia del ABP en el progreso del lenguaje oral. El trabajo 

se llevó a cabo en una escuela ubicada en Cuenca, Ecuador, donde se aplicó un 

programa de actividades específicamente diseñado para estimular la expresión 

oral en los niños. La observación reveló que el ABP resulta ser una estrategia 

efectiva, especialmente en la educación inicial, generando efectos positivos como 

la mejora en la comprensión crítica, el desarrollo del lenguaje oral, la colaboración 

entre los estudiantes y la ampliación del vocabulario, gracias a los procesos 

propios del ABP. 

Habib (2020) plantea que la contaminación ambiental representa un 

desafío contemporáneo que afecta a todas las personas, incluyendo a los niños. 

Por consiguiente, sostiene que la eco-pedagogía debe ser introducida desde la 

primera infancia. Su investigación, de enfoque cualitativo, involucró a niños de 

entre 5 y 7 años de Kampung Kramat Malang, Indonesia. El propósito fundamental 

fue inculcar conocimientos y conciencia ambiental en los infantes a través de la 

estrategia didáctica del ABP con elementos de gamificación. El estudio se originó 

debido a la alarmante contaminación en esa comunidad, especialmente en sus 

ríos, donde la gestión del agua carece de salubridad. Por ende, se consideró 

crucial sensibilizar y educar sobre el medio ambiente para fomentar la 

comprensión y un cambio de actitud en la comunidad. Se priorizó resaltar las 

causas y efectos de distintos problemas ambientales mediante la eco pedagogía, 

utilizando el ABP como aliado principal. Los resultados obtenidos revelaron que 

el ABP, con una orientación hacia la gamificación, logró fomentar la conciencia 

ambiental en los niños. 
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En la investigación realizada por Bahar y Aksüt (2020) en Turquía, se 

examinó el efecto de un conjunto de actividades implementadas en 32 niños, 

cuyas edades oscilaban entre los 4 y 7 años. Este programa se diseñó siguiendo 

una estructura cuasi experimental. A lo largo de este período, se llevaron a cabo 

24 actividades diseñadas por los investigadores con el propósito de estimular la 

capacidad de resolver problemas mediante la exploración activa y la indagación 

por parte de los estudiantes. Se hizo énfasis en la importancia de que los niños 

interactúen con su entorno para involucrarse activamente en su proceso de 

aprendizaje. Los investigadores resaltaron la habilidad de los niños en esta etapa 

para investigar, identificar problemas, encontrar soluciones y asimilar 

comportamientos de forma duradera. Destacaron la importancia de fomentar 

estas habilidades desde la niñez temprana para enfrentar dificultades futuras. 

Además, señalaron que, en la etapa preescolar, la enseñanza de la ciencia no 

debería limitarse a la transmisión de información, sino que debe fomentarse a 

través de la experimentación activa. Los resultados revelaron diferencias 

significativas entre los puntajes del grupo experimental y el de control, 

concluyendo que las actividades científicas en la etapa preescolar resultan 

efectivas para mejorar las habilidades de resolución de problemas en los niños. 

Como recomendación, los investigadores sugirieron integrar enseñanzas 

científicas a lo largo de toda la etapa preescolar para fortalecer estas habilidades. 

En su investigación, Cisneros (2019) evaluó el grado de inclinación hacia 

la ciencia en niños de 5 años a través de un enfoque cuantitativo y un diseño de 

investigación no experimental. La muestra para esta investigación estuvo 

conformada por 80 estudiantes de una institución educativa en el distrito de Villa 

María del Triunfo. Los resultados evidenciaron que el 73.75% de los niños se 

encontraba en una fase inicial de desarrollo de su interés por la ciencia, mientras 

que el 26.25% mostraba una evolución en este aspecto. A raíz de estos 

descubrimientos, la autora resalta la importancia de fomentar desde edades 

tempranas una mentalidad científica mediante actividades que promuevan la 

generación de diversas ideas entre los estudiantes. El propósito de la 

investigación fue contribuir con fundamentos teóricos al conocimiento científico, 

enfatizando la relevancia de estimular la formulación de hipótesis y la capacidad 
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de llegar a conclusiones. Además, sugiere que la creación de entornos 

estimulantes, equipados con recursos innovadores, puede despertar el interés y 

la motivación en los niños para explorar de manera continua su entorno. Cisneros 

destaca la necesidad de involucrar al estudiante en experiencias de aprendizaje 

auténticas que permitan su libre exploración e indagación. Esta práctica, según la 

autora, es esencial para estimular la curiosidad y desarrollar habilidades 

científicas desde temprana edad. 

Pujos (2020) resalta la relevancia de fomentar la curiosidad como un 

método para impulsar el pensamiento científico en los niños y fortalecer sus 

procesos de aprendizaje. En su investigación, optó por un enfoque cuantitativo 

utilizando un diseño cuasiexperimental, analizando una muestra de 35 niños, 

cuyas edades variaban entre los 4 y 5 años, pertenecientes a una institución de 

educación inicial en Ambato, Ecuador. Para llevar a cabo este estudio, se diseñó 

un manual de experimentos adaptados a la edad de los niños. En la fase inicial 

de la implementación del manual, se notó que los niños enfrentaban dificultades 

para sacar conclusiones o identificar lo más importante de cada actividad. Esto se 

debió a que el enfoque no se centraba en los experimentos en sí, sino en entender 

por qué detrás de la situación planteada. 

Bernabé (2022) realizó una investigación con el propósito verificar la 

influencia de los juegos sensoriales para estimular la disposición hacia la ciencia 

en niños que asistían a una Institución Educativa en Virú. La muestra incluyó a 27 

estudiantes, seleccionados de una población total de 77 niños de 5 años. Se llevó 

a cabo un programa de actividades que inició con la aplicación de una prueba 

inicial. Los resultados preliminares mostraron que el 55.56% de los alumnos tenía 

un bajo nivel de actitud científica, mientras que el 44.44% mostraba un nivel 

regular; ninguno demostraba una actitud científica. Ante esta situación, se decidió 

emplear la estrategia de introducir juegos sensoriales para fomentar la actitud 

científica, promoviendo la exploración, la creatividad y la validación de sus ideas. 

Después de la aplicación de esta estrategia, se realizó una evaluación posterior 

para medir la efectividad del taller. Los resultados posteriores mostraron que 

después del taller, el 92.59% de los educandos logró aumentar sus habilidades 

científicas a un nivel alto, el 7.41% se ubicó en un nivel medio. En resumen, los 
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resultados de esta investigación indicaron la eficacia significativa del taller de 

juegos sensoriales para promover la actitud científica en la infancia, concluyendo 

así la investigadora. 

López (2019) detalla la problemática vinculada a la actitud científica en niños 

pertenecientes a la Institución Educativa "Los Amiguitos de Carabayllo" durante 

el año 2018. La investigación, de naturaleza básica y con un enfoque mixto de 

nivel descriptivo, identifica la predominancia de un enfoque pedagógico tradicional 

en dicha institución, evidenciado por la falta de consideración de los intereses y 

necesidades de los alumnos en las programaciones educativas. Asimismo, se 

señala la escasez de materiales de estudio que fomenten la participación activa, 

la indagación y la investigación entre los estudiantes. La muestra de la 

investigación fue de 80 niños, ante esta situación, se propusieron nuevas 

actividades con el fin de estimular el interés de los educandos, como resultado, 

se observó que el 62.5% de los estudiantes de 5 años alcanzaron un nivel medio 

en relación a la actitud científica y un 60% para la dimensión de problematiza 

situaciones alcanzaron un nivel alto, demostrando así que al implementar diversos 

materiales para las actividades hace que los niños se sientan más atraídos y 

motivados a continuar explorando, despertando así la actitud científica. 

En el artículo de Varela y Alves (2021) se examina la exploración llevada a 

cabo por los niños pequeños, centrándose en el conocimiento previo que poseen 

sobre los temas presentados. Esta investigación forma parte de un proyecto más 

amplio destinado a fomentar una actitud científica e investigadora. El estudio 

comienza con la observación y análisis del contexto práctico abordado, en la 

investigación se identificó una carencia significativa en los conocimientos que los 

estudiantes tienen sobre el mundo que los rodea. Además, se resalta la falta de 

oportunidades en el entorno escolar para que los niños en edad preescolar 

aprendan ciencia; estas oportunidades se limitan a la observación y manipulación 

sin un propósito claro, en contraste con otras áreas de conocimiento. Esta 

deficiencia se agrava debido a la falta de intencionalidad por parte de los 

educadores, lo que convierte estas prácticas en experiencias poco 

enriquecedoras. Según el estudio, estas limitaciones se deben, en parte, a la falta 

de investigación en el ámbito de la ciencia. El objetivo primordial de esta 
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investigación fue fomentar la práctica de la investigación científica, resaltando el 

papel activo del niño en su entorno. El estudio se llevó a cabo con un grupo de 

niños de 4 y 5 años en la localidad de Braga, Portugal, donde se demostró que 

cuando se invita a los niños a participar y se los motiva con actividades 

interesantes, desafiantes y atractivas, ellos naturalmente adoptan una actitud 

científica, ya que se sienten intrigados y motivados para explorar.  

Ferrández (2020) desarrolló un trabajo de fin de grado en España, en la 

cual presento una planteó una propuesta educativa con la meta de familiarizar a 

los niños con la ciencia mediante el empleo de elementos manipulativos que 

incentivaran la exploración en el aula, en esta oportunidad el elemento clave fue 

el agua. Esta propuesta se desarrolló a lo largo de tres sesiones. La primera 

sesión tuvo un enfoque introductorio, generando un entorno motivador y cargado 

de curiosidad al presentar una situación problemática. En la segunda sesión, se 

hizo hincapié en recabar información, conocimientos previos y posibles hipótesis 

sobre el elemento en cuestión, además de definir las incógnitas a resolver. En la 

tercera sesión, se llevó a cabo el experimento, seguido de una asamblea final 

para discutir y compartir ideas y opiniones acerca de las observaciones 

realizadas. Los resultados del estudio indicaron que la metodología con enfoque 

científico permitió que los estudiantes se acerquen a la naturaleza y la 

comprendieran de manera práctica y accesible, así mismo, se buscó promover la 

inclusión de actividades científicas como parte regular del programa de estudios 

en las aulas, para ayudar a los infantes a descubrir respetuosamente todo lo que 

les rodea. 

Lozano y Quintero (2018) destacan que el punto de partida fundamental 

para fomentar la actitud científica radica en el asombro. A través de esta emoción, 

los procesos de investigación, análisis e indagación se desencadenan de manera 

espontánea. Además, enfatizan que la vida diaria proporciona una motivación 

constante para impulsar esta actitud científica. La curiosidad y el deseo de 

comprender el entorno se convierten en motores esenciales para el aprendizaje y 

la investigación. El estudio se desarrolló en la localidad de La Palestina, sede B 

en Bogotá, aplicaron un programa denominado ATA's (Actividades Totalidad 

Abiertas). Este programa permitió a los niños explorar y construir su conocimiento 
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a partir de sus vivencias cotidianas, fomentando la oralidad y el trabajo en equipo 

entre los estudiantes.  

Jaramillo (2019) argumentan la importancia de emplear estrategias 

innovadoras para cultivar el interés de los estudiantes y fomentar un aprendizaje 

significativo. Presentan dos estrategias específicas para promover la labor 

investigativa. La primera estrategia, conocida como "Proyectos Integradores", 

busca que los estudiantes consoliden sus aprendizajes mediante la mediación del 

docente, partiendo desde la curiosidad y guiándolos hacia la indagación y la 

experimentación. Por otro lado, la segunda estrategia, denominada "Clases 

Creativas", tiene como objetivo potenciar las capacidades de comprensión, 

análisis y síntesis a través de actividades alineadas con todas las áreas de un 

currículo pedagógico. Estas propuestas buscan no solo estimular la curiosidad y 

la exploración, sino también fortalecer habilidades fundamentales para un 

aprendizaje profundo y duradero en los estudiantes. 

 
Hansson et al. (2020) enfatizan la importancia de comenzar con preguntas 

desafiantes que motiven a los estudiantes a explorar el mundo de la ciencia, con 

el objetivo de explicar su desarrollo y finalmente adquirir conocimientos científicos. 

En este contexto, argumentan que el pensamiento científico se forma a medida 

que los estudiantes se aventuran en la naturaleza. Además, señalan la existencia 

de ciertos estereotipos asociados a la ciencia, como la imagen de una persona 

vestida con bata blanca en un laboratorio y sosteniendo un tubo de ensayo, así 

como la idea de que la ciencia revela cosas ocultas. Por ello, los investigadores 

proponen un proyecto titulado "Nature of Science" (NOS) para introducir la ciencia 

en la primera infancia. A través de charlas, lograron enseñar a maestros de 

preescolar, encargados de niños entre 1 y 5 años. En total, se utilizaron 48 libros 

que permitieron a los maestros tener una visión más clara sobre cómo introducir 

la ciencia desde la etapa infantil. 

 
Por su parte, Haenilah et al. (2021) presentan pruebas que indican que la 

introducción de un método científico en el proceso educativo tiene un impacto 

significativo en el desarrollo de la capacidad de resolver problemas en los niños. 

El diseño de su investigación fue cuasi experimental. La muestra incluyó a 32 
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estudiantes de entre 5 y 6 años de un centro preescolar en Indonesia, utilizando 

una hoja de observación como herramienta de evaluación. El estudio realizó 

pruebas previas y posteriores al programa de estudio para medir el progreso de 

los participantes. Para aplicar este método, se usaron estrategias con actividades 

desafiantes y seguras, estructuradas en cinco pasos: observación, formulación de 

preguntas, recolección de información, análisis de datos y comunicación de 

hallazgos. Los resultados demostraron un notable incremento en las habilidades 

de resolución de problemas en el grupo sometido al estudio en comparación con 

el grupo de control. Después de la implementación del programa, se evidenció 

que los estudiantes alcanzaron niveles de aprendizaje óptimos, pasando de un 

43.75% a un 84.375%. Estos resultados se atribuyen al fortalecimiento de la 

capacidad de resolver problemas a través de un enfoque científico, lo que impulsó 

el desarrollo de habilidades cognitivas y de resolución de problemas desde la 

etapa preescolar. 

Es importante incorporar para la investigación considerar diversas teorías y 

enfoques conceptuales que enmarquen el estudio. Por lo consiguiente, se añaden 

las siguientes teorías relevantes para esta investigación. 

Según Carino (2018), el constructivismo se fundamenta en las ideas de 

Piaget y Vygotsky, quienes argumentan que los estudiantes generan su 

conocimiento al interactuar con su entorno en lugar de solo recibir información. 

Este enfoque resalta la importancia de fomentar un aprendizaje significativo, 

donde los alumnos reflexionen, cuestionen y desarrollen su propia comprensión 

a partir de sus experiencias y conocimientos previos. En esta perspectiva, el 

papel del docente se centra en ser un facilitador y guía, ofreciendo a los 

estudiantes oportunidades para interactuar, resolver problemas y construir su 

propio entendimiento. 

En el mismo orden de ideas, Cázares (2019) señala que la introducción 

del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la educación inicial se 

fundamenta en perspectivas cognitivas y constructivistas, ya que esta 

metodología impulsa la colaboración a través de vivencias compartidas. Además, 

destaca que este enfoque se presenta como una opción eficaz para aumentar el 
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interés de los estudiantes hacia el aprendizaje, dado que estimula la creatividad 

y favorece el crecimiento de habilidades sociales. 

Además, el ABP se caracteriza por que el estudiante construye su 

conocimiento a partir de la experiencia, el cual implica un proceso interno de 

organización por parte del estudiante para analizar y asimilar un problema hasta 

comprenderlo plenamente. Además, la metodología del ABP posibilita que el 

estudiante fortalezca sus habilidades cognitivas y desarrolle actitudes 

fundamentales para su desarrollo integral. En resumen, capacita a la persona 

para analizar, enfrentar y proponer soluciones creativas a diversas situaciones 

problemáticas de su entorno (EDUCREA, 2023). 

Un estudio realizado por Wisnu et al. (2023) en Indonesia examino el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes mediante el uso de la 

estrategia del ABP. Los hallazgos revelaron que esta estrategia didáctica propició 

una notable mejora y aumento en las habilidades del pensamiento creativo. 

Señalando que la implementación de la estrategia facilitó un entorno propicio para 

el fortalecimiento de estas capacidades. Además, los autores resaltaron la 

importancia de la educación moderna en la capacitación y estímulo para que los 

estudiantes busquen y contribuyan con información, destacando el papel esencial 

del docente en esta dinámica. Enfatiza en la necesidad de diseñar actividades 

que fomenten habilidades de pensamiento de orden superior, como el analizar, 

evaluar y crear. 

Es ese aspecto, es importante despertar el interés y la curiosidad hacia la 

ciencia por medio de la observación, exploración, y la comunicación de lo 

aprendido. Durante la infancia, la curiosidad se convierte en una herramienta 

fundamental para involucrar a los más pequeños en la investigación científica. 

Además, es relevante concientizar a los pequeños que el cometer errores, es 

bueno ya que esos errores son parte proceso de aprendizaje; es decir, aprender 

no implica siempre saber todo,  por el contrario, el fracaso puede representar una 

oportunidad para descubrir nuevas formas de resolver problemas, del mismo 

modo, a medida que los estudiantes van creciendo, resulta esencial que 

adquieran habilidades para formular hipótesis y poner a prueba nuevas 
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soluciones. Esta habilidad contribuirá significativamente a la construcción de su 

conocimiento (Rosicka y O'Connor, 2020). 

Sin embargo, es importante enmarcar la relevancia de la motivación de los 

padres para despertar el interés de los niños en la ciencia, en otras palabras, 

permitir que el infante participe en actividades que promuevan la indagación a 

temprana edad. Esta disposición, no solo facilita la resolución de situaciones 

cotidianas, sino que también fomenta habilidades esenciales como el trabajo en 

equipo, el pensamiento crítico y la creatividad (Halim et al.,2018) . 

Sobe (2022) ha presentado un artículo proponiendo una revisión de los 

cuatro pilares fundamentales de la educación originalmente introducidos en 

1989. Esta nueva perspectiva, llamada "El movimiento procomún" por David 

Bollier, se destaca por su enfoque en la reciprocidad, cooperación y acción 

colectiva, con la meta de transformar las sociedades contemporáneas hacia un 

futuro más favorable. Sobe propuso alterar los cuatro pilares establecidos por 

Jacques Delors de la siguiente manera: el pilar de aprender a conocer se redefine 

como un aprendizaje colaborativo, investigativo y de construcción conjunta; el 

pilar de convivir se adapta a aprender a vivir en un mundo compartido; el pilar de 

hacer se modifica hacia aprender a movilizarse colectivamente; y el pilar de ser 

se reinterpreta como aprender a cuidar y dar atención. Según el autor, esta 

redefinición de los pilares educativos permitirá a los profesores diseñar 

experiencias de aprendizaje más significativas para los alumnos, al estar más 

alineadas con las necesidades actuales que requieren fortalecerse y 

desarrollarse. 

Manurung et al. (2023) el ABP proporciona a los estudiantes la 

oportunidad de fortalecer su personalidad y desempeñarse de manera creativa y 

organizada. Esta estrategia didáctica tiene el potencial de aumentar 

considerablemente la participación de los estudiantes en el aula, motivándolos a 

involucrarse activamente en las actividades de aprendizaje. El ABP fomenta la 

participación activa y la disposición de los estudiantes hacia el proceso de 

aprendizaje. Además, esta estrategia puede estimular que los estudiantes tengan 

la confianza de expresar sus ideas basadas  en su trabajo. Contribuyendo al 

desarrollo de las habilidades de colaboración y comunicación efectiva en la 
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resolución de problemas. Se ha demostrado que la estrategia didáctica del ABP 

puede tener un impacto sustancial en los logros de aprendizaje de los estudiantes 

 
Suri y Chandra (2021) indican que el ABP ha recibido amplia aceptación en 

la educación preescolar debido a su capacidad para facilitar una comprensión 

profunda de los problemas y la búsqueda de soluciones por parte de los 

estudiantes. En esta metodología, el rol del docente se concentra en la 

introducción de distintos problemas, la formulación de preguntas y el estímulo a 

la                     investigación y al diálogo. A pesar de que los profesores predefinen el tema 

del problema a abordar, otorgan a los estudiantes la oportunidad de elegir el tema 

de discusión.  

En otras palabras, el ABP es una estrategia didáctica que promueve el 

pensamiento crítico, al mismo tiempo, es eficaz para el desarrollo   del liderazgo en 

los estudiantes, ya que el que ayuda a los estudiantes a involucrarse desde el 

inicio hasta el final, puesto que, al opinar, a expresar sus ideas desarrollan poco 

a poco esa confianza para poder expresarse.             En ese sentido, el ABP se presenta 

como una estrategia didáctica novedosa que permite al estudiante ser parte 

esencial del proceso aprendizaje. Para resumir, esta estrategia didáctica 

estimula el pensamiento crítico - reflexivo, la comunicación y el desarrollo del 

liderazgo (Ortiz, 2020). 

De manera similar, Morales (2018) describe el ABP como un proceso que 

consta de 7 pasos, donde los estudiantes deben resolver un problema, 

involucrando diversas habilidades cognitivas. Estos pasos incluyen identificar 

una situación problemática, formular preguntas, investigar, argumentar, respaldar 

sus ideas con lógica, relacionarlas con las ideas de otros, redefinir el problema y 

diseñar estrategias. Los estudiantes crean estrategias para la solución y ofrecen 

juicios perspicaces e informados. 

El propósito del ABP radica en el desarrollo de destrezas de 

comunicación, colaboración, pensamiento crítico y solución de problemas en los 

estudiantes. En este proceso, el profesor actúa como guía, presentando 

situaciones y exponiendo dilemas, mientras que el estudiante aprende mediante 

el descubrimiento, la organización y la construcción activa del conocimiento. Es 
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relevante subrayar que el ABP también persigue estimular la participación activa 

de los estudiantes y proporcionarles oportunidades para aplicar los 

conocimientos en contextos auténticos y significativos. Al enfrentarse a la 

resolución de los problemas planteados, los estudiantes no solo obtienen una 

comprensión más profunda de los contenidos, sino que también desarrollan 

habilidades de pensamiento crítico, análisis y síntesis. Este método pedagógico 

pone especial énfasis en el trabajo colaborativo, ya que los estudiantes trabajan 

en equipos para identificar, analizar y proponer soluciones a los desafíos 

planteados (Calduch, 2021). 

La estrategia del ABP no solo se centra en la adquisición de 

conocimientos, sino también en el desarrollo de habilidades para resolver 

situaciones problemáticas, aplicar el pensamiento crítico y desenvolverse 

eficazmente en su entorno. Es fundamental resaltar que el ABP se orienta hacia 

la solución de casos reales y significativos que requieren la aplicación de 

habilidades y conocimientos específicos. Los estudiantes se enfrentan a desafíos 

y deben emplear su pensamiento crítico para examinar, valorar y proponer 

soluciones. A través de esta metodología, los alumnos participan activamente en 

la identificación de problemas, la investigación, el análisis de datos y la toma de 

decisiones. Por tanto, no se limitan a ser receptores pasivos de información, sino 

que se convierten en agentes activos de su propio proceso de aprendizaje. De 

esta manera, el ABP les proporciona la oportunidad de aplicar los conocimientos 

teóricos en contextos prácticos, lo que les permite comprender la importancia y 

utilidad de lo que están aprendiendo (Celi, 2021). 

El ABP ejerce una influencia positiva en la expresión oral de los niños 

mediante la colaboración, trabajo en equipo y la participación constante, 

superando así los métodos convencionales que se centran en la repetición y la 

memorización. A través del ABP, los niños tienen la oportunidad de desarrollar 

integralmente sus habilidades cognitivas y sociales. Es relevante destacar 

algunas etapas del aprendizaje que se enfocan dentro del ABP, las cuales 

comprenden: el dominio del conocimiento, su aplicación y la socialización del 

mismo. Estos pasos permiten que los estudiantes adquieran una comprensión 

más profunda de los contenidos y los apliquen en contextos reales, fortaleciendo 
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su habilidad para comunicarse de manera efectiva (Chumbi, 2022). 

Mercuriano (2022) destaca que la estrategia del ABP tiene la 

característica de ser un desafío que estimule a los estudiantes a buscar una 

solución. El objetivo principal es que los estudiantes investiguen y utilicen el 

pensamiento crítico para generar propuestas fundamentadas y comunicarlas, por 

ejemplo, en una lluvia de ideas. De esta manera, se fomenta el autoaprendizaje, 

permitiendo a los estudiantes ser partícipes de su propio proceso de aprendizaje. 

 

Es decir, el ABP promueve el uso activo y significativo del lenguaje, lo que 

resulta fundamental para adquirir nuevos conocimientos. El ABP ofrece a los 

estudiantes oportunidades para participar en actividades de comunicación que les 

permiten mejorar su vocabulario y habilidades de conversación. Además, el ABP 

fomenta el desarrollo de técnicas de enseñanza que estimulan la comunicación 

entre los estudiantes sin perder de vista la calidad de la enseñanza. El objetivo 

es lograr una interacción social más efectiva y enriquecedora a través de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes (Yue Xu, 2023). 

 
Campos (2017) acota que es fundamental responder a las preguntas de los 

estudiantes de una manera que los lleve a reflexionar. No obstante, señala que, 

en ocasiones, las clases tradicionales pueden obstaculizar la investigación y el 

pensamiento científico debido a su naturaleza repetitiva. Por ello, el ABP busca 

promover el aprendizaje a través de la indagación, especialmente a partir de 

situaciones cotidianas en las que los estudiantes pueden buscar soluciones, las 

cuales previamente deber ser investigados y lograr construir nuevos 

conocimientos. Además, señala que importante que los estudiantes trabajen de 

forma colaborativa para fomentar el diálogo y la participación reflexiva, y no 

individualista que limita la construcción de hipótesis y múltiples soluciones. En 

cuanto a la enseñanza, el profesor crea actividades que fomentan la indagación 

planteando preguntas que generen conflicto cognitivo. El ABP se caracteriza por 

su enfoque dinámico, abierto y flexible. No busca imponer una verdad absoluta, 

sino que los problemas planteados son abiertos y se relacionan con el contexto 

real y cotidiano de los estudiantes. Se centra en el desarrollo de competencias y 

habilidades del alumno para lograr un aprendizaje significativo. Los problemas 
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planteados no son abstractos, sino que están situados y contextualizados, lo que 

motiva el desarrollo del pensamiento científico, la indagación y la investigación, en 

el mismo orden de ideas, comenta que el ABP promueve que los estudiantes 

trabajen de forma colaborativa como investigadores, construyendo sus 

conocimientos a través del trabajo colaborativo, la lluvia de ideas y la interacción 

con su entorno. De esta manera, desarrollan sus habilidades cognitivas y sociales. 

Al mismo tiempo, fundamenta el ABP con el enfoque constructivista, ya que el 

estudiante construye activamente su propio aprendizaje utilizando sus 

experiencias previas. El papel del docente es ser guía del estudiante, permitiendo 

a los estudiantes desarrollar el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. El 

ABP promueve un enfoque activo y participativo de la educación, donde los 

estudiantes desarrollan su autonomía. 

 
Eugenio (2017) presenta un análisis acerca del diseño de actividades 

pedagógicas en torno a la alfabetización científica en la educación infantil. Hace 

hincapié en la necesidad de realizar actividades experimentales, manipulativas y 

prácticas para facilitar la retención de aprendizajes en los estudiantes del nivel 

inicial, partiendo siempre desde las ideas previas detectadas en el aula. Por otra 

parte, el acondicionamiento de espacios, materiales y escenarios es 

imprescindible para la aproximación del niño a la ciencia. En ese sentido, 

incorporar instrumentos de uso cotidiano, como la balanza, provocará que el 

estudiante esté siempre involucrado y más dispuesto a escuchar y prestar 

atención porque es el protagonista de su propio aprendizaje. 

 Los niños son científicos innatos llenos de curiosidad y siempre 

dispuestos a investigar, ellos experimentan constantemente a su manera y 

buscan entender y comprender su entorno natural. Por lo tanto, es fundamental 

crear experiencias educativas que motiven sus intereses. De tal forma que 

experimenten e interactúen, y a medida que crezcan, puedan expresar sus 

opiniones e inquietudes de manera espontánea, siempre tratando de encontrar 

respuestas a sus preguntas. (Prachagool y Arsaiboon, 2021). 

Rosales et al. (2020) Considera que existe analfabetismo científico en el 

mundo, a pesar de la creciente presencia de la ciencia y la tecnología en la vida 
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cotidiana. En tal sentido, proponen plantear situaciones problemáticas desafiantes 

que fomenten el desarrollo de actitudes científicas, con el objetivo de pasar del 

"saber" al "saber hacer". Esto implica formar individuos capaces de resolver 

problemas en su vida cotidiana y ser ciudadanos reflexivos. 

Garzón y Martínez (2017) ofrecen reflexiones significativas sobre la 

alfabetización científica en la infancia. Afirman que la enseñanza de la educación 

científica es fundamental y necesaria, dado que la sociedad actual demanda 

individuos comunicativos, capaces de colaborar en entornos de trabajo y poseer 

un pensamiento crítico sólido. En este sentido, el desafío de la educación infantil 

reside en la creación de actividades de aprendizaje que fomenten actitudes 

participativas y activas entre los estudiantes, superando la educación pasiva 

tradicional. Además, subrayan que el mundo actual está profundamente vinculado 

a la ciencia y la tecnología, lo que resalta la importancia de trabajar con actividades 

y preguntas que surgen en la vida cotidiana, permitiendo a los estudiantes 

aprender a hacer ciencia a través de la indagación e investigación. 

Sánchez y Fernández (2021) subrayan la importancia crítica de la 

alfabetización científica en la vida cotidiana, ya que fomenta el pensamiento 

crítico, una habilidad esencial para tomar decisiones informadas en un mundo 

lleno de desafíos diarios. Además, destacan que la promoción de la actitud 

científica desde la infancia es esencial para formar individuos que estén 

familiarizados con el avance del conocimiento científico. Además, enfatizan que 

la aplicabilidad del método científico se extiende a través de varias disciplinas y 

no se limita a las ciencias naturales. La habilidad para aplicar el método científico 

en la resolución de problemas es fundamental para mejorar la experiencia de 

aprendizaje en el aula y más allá. 

Valladares (2022) indica que la incertidumbre representa uno de los 

principales desafíos en el desarrollo de la ciencia. Cuando las personas se 

enfrentan a lo desconocido, a menudo pueden encontrar dificultades que pueden 

motivar su deseo de investigar o, en su lugar, limitar su progreso. Por esta razón, 

la inclusión de actividades que estimulen la práctica de la ciencia desde edades 

tempranas es esencial para formar individuos capaces de tomar decisiones con 
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pleno conocimiento de las posibles consecuencias. 

 

Ballesteros y Gallego (2022) enfatizan la importancia de desarrollar 

habilidades que abarquen el razonamiento social y cultural, dado que es un 

requisito fundamental para adaptarse a los desafíos de un mundo en constante 

cambio. Hacer ciencia y utilizar la ciencia son dos conceptos distintos. Por lo tanto, 

la implementación de actividades que introduzcan nuevos conceptos después de 

una experiencia práctica contribuirá a formar individuos con un interés genuino por 

la investigación, la deducción y la inferencia sobre su entorno. Además, estos 

individuos contarán con un sentido crítico que los llevará a responder basándose 

en resultados comprobados y fundamentados. 

En el mismo orden de ideas, Gertrudix y Rivas (2021) proponen que la 

actitud científica debe desarrollarse considerando diversos aspectos. En ese 

sentido, mencionan la importancia de la identificación del problema a través de 

la exploración, acercando al niño a la realidad de su entorno. Esto implica realizar 

observaciones directas y cercanas para recopilar datos e información basados en 

su curiosidad y con el objetivo de que el niño formule hipótesis y soluciones, las 

cuales posteriormente podrán ser verificadas y contrastadas por ellos mismos. 

Este proceso permitirá el desarrollo de habilidades cognitivas como la deducción, 

el razonamiento y la comprensión. Sin embargo, recalcan que las experiencias 

manipulativas brindadas al educando son clave para que interactúe con su 

entorno y descubra mediante sus sentidos (vista, tacto, olfato, gusto y oído). De 

esta manera, más adelante, ellos serán capaces de comunicar lo aprendido 

durante su descubrimiento y experimentación. El trabajo se sustenta en el 

enfoque pedagógico de indagación. Bajo este enfoque, los niños tienen la 

oportunidad de explorar, dialogar y expresar sus ideas, fomentando así una 

conexión más profunda con el mundo científico. 

 

Con el objetivo de fundamentar la investigación se tomó como referente a 

dos autores que describen y estructuran las variables de estudio. 

Campos (2017) establece una estructura de 5 subcategorías para el ABP: 

• Identificación del problema: la presentación de la situación propuesta se 
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lleva a cabo a través de la preparación por parte del docente. En esta etapa, 

se introduce el contexto y se plantea una pregunta desafiante con el 

propósito de que el estudiante sea capaz de identificar el problema 

mediante la observación y la participación activa, permitiendo que exprese 

sus primeras impresiones, ideas, y opiniones al respecto. 

• Buscar información: los estudiantes llevan a cabo una investigación que 

implica la exploración de diversas fuentes de información disponibles en su 

entorno cercano y dentro de su contexto. Durante este proceso, confían en 

su intuición para identificar y proponer fuentes de información. Asimismo, 

se involucra al explorar de manera espontánea el problema o situación 

propuesta con el fin de recopilar toda la información necesaria. 

• Pensamiento crítico: el estudiante comienza por analizar el problema o la 

situación propuesta. Lo hace a través de su opinión crítica, respondiendo 

a las preguntas que se le plantean. En este proceso, el estudiante 

proporciona datos e información basados en todas las características que 

conoce del tema en cuestión. El análisis implica identificar y examinar la 

situación propuesta de manera minuciosa. Para ello, el estudiante responde 

a las preguntas planteadas, mostrando su postura y perspectiva ante el 

problema o situación en cuestión. Este proceso permite una comprensión 

profunda y una aproximación crítica a la problemática presentada. 

Resolución de problemas: Esto conlleva a una exploración activa del 

problema o la situación propuesta. En este proceso, el estudiante se 

sumerge en la tarea de comprender mejor la cuestión planteada. Comenta 

los hallazgos que obtiene mientras explora activamente la situación 

involucrando sus sentidos (vista, tacto, olfato, gusto y oído). para obtener 

una comprensión más profunda. El estudiante no solo observa, sino que 

también interactúa con su entorno, esta interacción activa y sensorial le 

proporciona una base sólida para responder a las preguntas planteadas. 

A lo largo de este proceso, el estudiante está profundamente inmerso en 

el aprendizaje, al tiempo que contrasta sus hipótesis y compara sus 

observaciones con su conocimiento previo, enriqueciendo así su 

comprensión del problema o la situación propuesta. 
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• Socializa resultados: el estudiante se involucra en un intercambio de ideas 

y opiniones con su entorno, creando un espacio para compartir sus 

hallazgos. A menudo, utiliza dibujos u otras representaciones visuales para 

comunicar de manera efectiva lo que ha descubierto. Este intercambio de 

ideas se convierte en una oportunidad para la reflexión grupal sobre todo 

el proceso que han llevado a cabo. Durante esta etapa, se comentan los 

roles y responsabilidades que cada miembro del grupo asumió durante la 

exploración y el análisis del problema o la situación. Esto permite un mejor 

entendimiento de cómo cada persona contribuyó al proceso y qué 

aprendizajes se obtuvieron. Además, el estudiante comparte sus 

experiencias personales y está abierto a responder preguntas relacionadas 

con lo que ha vivido. Esta comunicación abierta y reflexión grupal fomenta 

un ambiente de aprendizaje colaborativo y enriquece la comprensión de 

todos los involucrados en el proceso de exploración y análisis. 

Gavidia (2008) definen la actitud científica como la capacidad de interpretar 

y comunicar el entorno con sentido crítico y participación activa. Señalan a la 

escuela como un entorno propicio para fomentar el interés por el conocimiento 

científico. Además, enfatizan la importancia de desarrollar actividades que 

promuevan la actitud científica desde la etapa preescolar, ya que es en esta edad 

cuando los estudiantes sienten una gran curiosidad por todo lo que les rodea por 

ello considera que toda actitud tiene tres elementos básicos: 

 

• Cognitivo: es la capacidad de un individuo de procesar y comprender la 

información acerca de opiniones, ideas y pensamientos relacionados con 

objetos, personas, eventos o conceptos. A medida que las personas se 

relacionan las funciones cognitivas como la percepción, la memoria, el 

pensamiento, el lenguaje y la resolución de problemas desempeñan un papel 

esencial en el aprendizaje del estudiante. 

• Conativo: son las acciones y comportamientos observables que una persona 

lleva a cabo hacia un objeto o idea específica. Este elemento es fundamental 

para comprender cómo las actitudes influyen en el comportamiento humano 

y cómo las personas actúan de acuerdo con sus creencias y sentimientos. 
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A través de comportamientos concretos como la observación, la exploración 

y la imitación, las personas adquieren conocimientos y habilidades de las 

personas de su entorno. 

• Afectivo: dentro del contexto de las actitudes, se refiere a los sentimientos 

y                     emociones que una persona experimenta hacia un objeto, persona, idea 

o situación específica. Este componente es fundamental en la estructura de 

las actitudes y desempeña un papel crucial en la forma en que las 

personas valoran y reaccionan ante diversos aspectos de su entorno. El 

desarrollo afectivo permite a las personas aprender a identificar, expresar y 

regular sus emociones, lo que, a su vez, les permite comunicar sus 

sentimientos de manera efectiva, especialmente en el caso de los niños. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

 
Arias (2020) indica que el estudio de tipo aplicada es fundamental, ya que 

se somete a resolver problemas prácticos a través de la teoría y generalmente en 

función de los conocimientos, descubrimientos y soluciones abordados dentro del 

propósito del análisis. De acuerdo con lo mencionado, la investigación es de tipo 

aplicada debido a que usara los conocimientos teóricos para llevarlo a un nivel 

práctico con la finalidad de mejorar los aprendizajes.  

 

3.1.2 Diseño de investigación 

 

La tesis adopta un enfoque metodológico cuantitativo y un diseño 

preexperimental, describiéndose de la siguiente manera: 

Hernández y Mendoza (2018) mencionan que el enfoque cuantitativo 

recopila y analiza datos cuantitativos de variables para estudiar características y 

problemas. Utiliza la recopilación de datos para experimentar hipótesis e identificar 

patrones de conducta basados en mediciones numéricas y análisis estadístico. En 

el mismo orden de ideas, indican que un diseño preexperimental implica la 

administración de un tratamiento a un conjunto de sujetos, seguido por la medición 

de una o varias variables a través de un pre test y pos test  al grupo experimental con 

el fin de evaluar el impacto del programa.  

 

Tabla 1 

 
Diseño pre test y post test del grupo experimental 

 

Grupo Pre test Tratamiento Post test 

Pre experimental O1 X O2 

    Nota: Diseño pre test y post test.
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Donde: 

 O1: Describe el pretest que se llevó a cabo en el grupo experimental  

 O2: Describe el post test que se administró al grupo experimental 

 X: Representa la variable independiente, en este caso, el aprendizaje  basado 

en problemas fue implementada en el grupo experimental. 

   G.E: Grupo experimental. 

3.2 Variables y operacionalización 

 
El presente estudio de investigación cuenta con dos variables, donde la 

variable independiente (VI) es el ABP y la variable dependiente (VD) es la actitud 

científica. 

 

• Definición conceptual: 
 

La variable es un criterio operativo que estudia, mide o manipula la 

investigación. Arias (2020) indica que se cuantifica y se puede dividir en medidas 

o indicadores, también se clasifican en variables simples y complejas y pueden 

ser cuantitativas o cualitativas. Las variables es la conversión de una variable 

teórica en propiedades medibles y observables, al mismo tiempo se caracteriza 

por tener dimensiones, indicadores y una escala o evaluación. Las dimensiones son 

las partes fragmentadas de una variable que permiten una mejor comprensión del 

trabajo de investigación, asimismo, los indicadores son unidades de medición que 

permiten la cuantificación de las variables. El investigador no debe inventar 

indicadores, variables o dimensiones por el contrario debe realizar una revisión 

exhaustiva de las teorías y marco teórico para diseñar su matriz. 

En este estudio, se analizarán las dos variables principales: el ABP y la 

actitud científica, seguidamente, se conceptualiza cada variable: 

Campos (2017) indica que el ABP promueve que los estudiantes trabajen 

de forma colaborativa, al mismo tiempo construyan sus conocimientos a través 

de situaciones problemáticas del contexto real. 
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Gavidia (2008) define a la actitud científica como la capacidad para 

interpretar y comunicar las cosas que rodean a la persona, con sentido crítico e 

intervención activa. 

• Definición operacional: 

 
Arias (2020) la definición operacional a las dimensiones con sus 

indicadores y el cómo se medirán, evaluarán y analizarán. De esta manera, 

podemos implementar las propiedades medibles de unas variables teóricas en 

observables, sobre la base de lo expuesto, se acota la siguiente definición 

operacional de las variables consideradas en el trabajo de investigación. 

La variable independiente es el ABP el cual será analizado mediante las 

dimensiones estructuradas por Campos (2017) las cuales son identificar el 

problema, buscar información, pensamiento crítico, resolución de problemas y 

socialización de resultados. 

 

La variable dependiente en este estudio es la actitud científica, que, como 

sugiere Gavidia (2008) se evalúa en diferentes componentes como cognitivo, 

conductual y afectivo. 

 

Por las razones expuestas, se utilizaron evaluaciones al comienzo y al final 

para la medición de las variables. La cuantificación de las variables se lleva a cabo 

mediante la clasificación de los resultados en los siguientes niveles mencionados: 

 

• Inicio (1) 

 
• Proceso (2) 

 
• Logrado (3) 
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Tabla 2 

 
Matriz de operacionalización de la variable actitud científica 

 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Niveles 

 

Cognitivo 
 

Analiza la información 
 

Inicio (1) 

Conativo Comunicación efectiva Proceso (2) 

Afectivo Actitud emocional Logrado (3) 

Nota: Dimensiones de la actitud científica. 

 
• Indicadores: 

 
Los indicadores son unidades de medida que se utilizan para evaluar 

variables y proporcionar una forma de medir cada dimensión y factor variable, estos 

indicadores pueden ser medibles y verificables. Los indicadores no necesariamente 

tienen que ser creados o descubiertos por los investigadores, ya que se pueden 

obtener a partir de escalas completas validadas o de teorías y marcos teóricos 

propuestos por otros autores. Dentro del trabajo de investigación se considerarán 

los indicadores como medidas o criterios específicos que permitirán evaluar y medir 

el avance y el logro de las diferentes dimensiones que se investigan, de igual modo, 

los indicadores proporcionan una forma objetiva de medir el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidos, desde el punto de vista de Arias (2020). 

Los indicadores considerados para la investigación parten de la variable 

dependiente, los cuales se detalla a continuación: analiza la información, 

comunicación efectiva y actitud emocional. 

 

• Escala de medición: 
 

La escala de medición y nos dice que es un instrumento que determina el 

cálculo de las variables en un estudio. Según Arias (2020) hay cuatro tipos de 

escalas: nominal, ordinario, intervalo y razón que cambian de acuerdo con el tipo 

y la complejidad de las variables. 
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De acuerdo con los indicadores seleccionados para las dimensiones de 

ambas variables, se usará una escala de medición ordinal, las expresiones que se 

considerarán serán los términos "Logrado", "Proceso" e "Inicio" con la finalidad de 

medir el  impacto del programa de actividades para fomentar la actitud científica en 

los estudiantes. 

 

3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

 
3.3.1 Población 

 
Arias (2020) la población es una recopilación infinita o finita de personas con  

características similares, considerando esta definición, la población total está 

constituida por 365 niños del nivel de educación Inicial de la I.E.I N°035 Isabel Flores 

de Oliva. 

• Criterios de exclusión: 

 
Los criterios de exclusión se refieren a los requisitos o características que 

deben poseer las personas o los elementos de un estudio experimental de acuerdo 

con Arias (2020). 

Los criterios de exclusión que serán utilizados en el trabajo de investigación 

serán estudiantes de 3 y 5 años, estudiantes no matriculados, así como de aquellos 

que no pertenezcan a la I.E.I N°035“Isabel Flores de Oliva”. 

 

• Criterios de inclusión 

 
Los criterios de inclusión son aquellos que se utilizan para seleccionar a los 

participantes en un estudio y pueden utilizarse para excluir a individuos que no 

cumplan con ciertas características o condiciones específicas como señala (Arias, 

2020). 

Los criterios de inclusión que se utilizarán en el trabajo de investigación serán  

estudiantes de la edad de 4 años, que pertenezcan a la I.E.I N°035 “Isabel Flores 

de Oliva”, específicamente a aquellos que se encuentren matriculados en las aulas  

correspondientes a dicha edad. 
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3.3.2 Muestra 

 
La muestra es un grupo representativo de toda la población y se divide en 

dos tipos, muestra probabilística y no probabilística, así mismo, se puede definir a 

la muestra como un subconjunto de toda la población, Arias (2020) acota que 

siempre tiene que estar correctamente delimitado y tiene que reunir las 

características que se necesita para la investigación. 

 

La muestra estuvo conformada por 26 estudiantes del salón Rayito de Sol 

del aula de 4 años de la institución IEI N°035 Isabel Flores de Oliva. 

 

3.3.3 Muestreo 

 
El muestreo es una técnica muy necesaria para evaluar y estudiar la 

muestra, Arias (2020) señala que las cifras que se lograrán obtener 

proporcionarán los elementos necesarios que representarán a la población de 

acuerdo a sus elementos. La investigación realizará un muestreo no probabilístico 

intencional o por conveniencia para seleccionar a los estudiantes que formarán 

parte del grupo experimental. 

 

3.3.4 Unidad de análisis 

La unidad de análisis son los estudiantes del nivel de educación inicial, del 

aula de 4 años del turno mañana, contando con un aproximado de 26 estudiantes. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Las técnicas e instrumentos que se emplean deben responder a la pregunta 

de ¿cómo hacer?, en ese sentido se les puedes considerar como el medio que 

permite obtener los datos necesarios para la investigación, por otra parte, permiten 

el desarrollo metodológico de cualquier tipo de investigación según (Arias, 2020). 

En este trabajo de investigación, se emplearon diversas técnicas de 

recopilación de datos con el fin de obtener toda la información necesaria sobre las 

variables. A continuación, se detallan las técnicas seleccionadas. 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) la observación directa es 

una técnica de recolección de datos para obtener datos sobre un individuo, 
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fenómeno o situación específica. Su principal característica radica en que el 

investigador se ubica en el contexto donde ocurre el evento sin intervenir o 

modificar el entorno, ya que esto afectaría la validez de los datos recopilados. Es 

por ello que durante el programa se realizara observaciones directas para registrar 

las características de los estudiantes, conductas, participación, entre otros 

aspectos relacionados a la actitud científica. 

 

La ficha de observación es un instrumento útil para registrar los datos de 

la persona evaluada, mediante sus características, manejo, desempeño o 

comportamiento, mayormente se usa en estudios experimentales y no 

experimentales lo señala (Arias, 2020). 

3.5. Procedimientos 

Los procedimientos que se considere en el estudio permitirán organizar la 

investigación, por ello, el sistematizar los procedimientos permite que la 

intervención sea pertinente para abordar el trabajo de investigación lo señala Arias 

(2020). El programa se ejecutó siguiendo los siguientes pasos: 

 

• Elaboración del instrumento de evaluación 

• Se realizó el pre test a al grupo experimental 

• Aplicación del instrumento de evaluación a grupo experimental. 

• Se aplicó un post- test a los mismos participantes para evaluar el impacto del 

programa de actividades. 

• Los datos recopilados fueron analizados estadísticamente y posteriormente 

fueron representados gráficamente. 

 
3.6 Método de análisis de datos 

 
La investigación empleará el software estadístico IBM SPSS para 

procesar los datos recopilados, utilizando el coeficiente de confiabilidad Alfa de 

Cronbach, de igual forma los resultados del análisis de datos serán abordados de 

forma descriptiva e inferencial, con base en la siguiente conceptualización 
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Hernández y Mendoza (2018) afirman que el análisis descriptivo responde 

una duda que se hizo al comienzo de la provisión estadística para recopilar y 

ordenar los datos en diagramas y medios visuales. 

El análisis inferencial puede llegar a la información obtenida de la muestra 

para expandir los resultados a los grupos a investigar, las conclusiones que se 

pueden llegar a partir de la información obtenida de la muestra lo indican. 

Hernández y Mendoza (2018) define a la escala Likert como un conjunto 

de ítems presentados de forma ordenada que busca la reacción de las personas 

que participan de esta escala de acuerdo con los cinco puntos o categorías 

asignados. La escala utilizada tendrá 3 puntos, con ello se medirá el impacto del 

programa en relación con la actitud científica de los niños del nivel de educación 

inicial. 

 

3.7 Aspectos éticos 

 
El estudio se conducirá siguiendo los principios éticos establecidos en la 

investigación científica, para ello se procederá a emitir el consentimiento 

informado, asegurando la confidencialidad de los datos recopilados. Asimismo, 

se proporciona una breve información sobre los procedimientos a seguir del 

estudio, no obstante, si optan por retirarse no habrá consecuencia alguna. En 

adición, para cerciorarse de que se cumplan con todos los estándares éticos y 

legales requeridos, se va adquirir, previo al estudio, el permiso del Comité de 

Ética. Es importante resaltar que se tomarán todas las medidas necesarias para 

favorecer los derechos y e l bienestar de los estudiantes durante la investigación. 

 

Salazar et al. (2018) la ética en la investigación se fundamenta en la ética 

personal de cada individuo en relación con sus principios y conducta moral. En 

otras palabras, su propósito es definir y establecer límites para toda investigación 

científica. 
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IV. RESULTADOS 

Análisis estadístico descriptivo  

Tabla 3 

Pretest y post test sobre la actitud científica 

 

Mediciones 

 

Variable 
 

Niveles 
Grupo Experimental 

prueba pre test 
Grupo Experimental 

prueba post test 

  F % F % 

 Inicio 12 46,2 0           0 

Actitud científica 
Proceso 12 46,2 3 11,5 

Logrado       2 7,7 23 88,5 

 Total 26 100,0 26 100,0 

      Nota: Frecuencia absoluta del pre test y post test. 

 

Figura 1 

Niveles de la actitud científica 

 
Nota: La figura muestra las cifras porcentuales de la variable actitud científica en el 

pre test y post test. 

 

Los resultados de la Tabla 3 presentan los porcentajes relacionados con la 

actitud científica en niños de 4 años. Se indica que el 46,2% alcanza el nivel de 

inicio y proceso, y un 7,7% alcanza el nivel de logrado en el pretest. Después de 

la intervención, se observa que mayoritariamente, el 88,5% alcanzó el nivel de 
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logrado, y un 11,5% llegó al nivel de proceso. Estos resultados muestran las 

variaciones previas y posteriores en la actitud científica gracias a la aplicación del 

ABP. 

Tabla 4 

Pre test y post test sobre la dimensión cognitiva de la actitud científica 

 
Mediciones 

 

Variable 
 

Niveles 
Grupo Experimental 

prueba pre test 
Grupo Experimental 

prueba post test 

  F % F % 

 Inicio 12 46,2 1 3,8 

Desarrollo 
cognitivo 

Proceso 11 42,3 2 7,7 

Logrado       3 11,5 23 88,5 

 Total 26 100,0 26 100,0 
     Nota: Frecuencia absoluta del pre test y post test de la dimensión cognitiva. 
 

Figura 2 

Niveles de la dimensión cognitiva 
 

Nota: La figura muestra las cifras porcentuales de la dimensión cognitiva en el pretest y 

post test. 

 

Los resultados de la Tabla 4 señalan el progreso en el desarrollo cognitivo 

de los niños en su ámbito científico. Inicialmente, el 46,2% se ubicaba en un nivel 

inicial, el 42,3% en proceso y el 11,5% en un nivel logrado durante el pretest. En el 

post test, se evidencia que el 88,5% alcanzó el nivel logrado, el 7,7% en proceso y 

un 3,8% aún mantenía el nivel inicial.  
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Tabla 5 

Pretest y post test sobre dimensión conativa de la actitud científica 

 

Mediciones 

 

Variable 
 

Niveles 
Grupo Experimental 

prueba pre test 
Grupo Experimental 

prueba post test 

  f % F % 

 Inicio 9 34,6 0 0 

Desarrollo 
Conativo 

Proceso 14 53,8 2   7,7 

Logrado 3 11,5 24   92,3 

 Total 26 100,0 26  100,0 
        Nota: Frecuencia absoluta de dimensión conativa de la actitud científica. 

 
 

Figura 3 

Niveles de la dimensión conativa 

Nota: La figura muestra las cifras porcentuales de la dimensión conativa 

en el pre test y post test. 

En la Tabla 5 se presentan los porcentajes relacionados con la 

dimensión del desarrollo conativo. Se destaca que, en un principio 

(pretest), el 53,8% de los niños logra el nivel de proceso, el 34,6% se 

encuentra en el nivel de inicio y el 11,5% alcanza el nivel de logrado. 

Después de la intervención, se observa que el 92,3% de los niños llegó al 

nivel de logrado y el 7,7% se mantuvo en el nivel de proceso. Estos 

resultados evidencian cambios despues del experimento. 
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Tabla 6 

Pretest y post test sobre dimensión afectivo de la actitud científica 

Mediciones 

 

Variable 
 

Niveles 
Grupo Experimental 

prueba pretest 
Grupo Experimental 

prueba post test 

  f % F % 

 Inicio 1 3,8 0 0 

Desarrollo 
Afectivo 

Proceso 24 92,3 1   3,8 

Logrado 1 3,8 25   96,2 

 Total 26 100,0 26   100,0 

     Nota: Frecuencia absoluta de la dimensión afectivo de la actitud científica. 

Figura 4 

Niveles de la dimensión afectivo 

 

Nota: Niveles de la dimensión afectivo en el pre test y post test. 

 

En la tabla 6, los datos acerca del desarrollo afectivo en el ámbito científico 

muestran que, al inicio, el 92,3% de los niños se ubicaba en la etapa de 

proceso durante el pretest, con un 3,8% en inicio y en el nivel logrado. 

Estos resultados muestran la situación antes de la implementación del 

programa. No obstante, después de su aplicación, se observó que el 

96,2% de los niños principalmente alcanzó el nivel logrado, mientras que 

un 3,8% permaneció en el nivel de proceso. Estos números ilustran la 

efectividad del ABP en el aspecto emocional de la disposición científica. 
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Tabla 7 

Prueba de normalidad 
 

Momentos Grupo 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Actitud científica pre test 
Grupo 
experimental 

,758 26 ,000 

Actitud científica post test Grupo 
                                            experimental 

,376 26 ,000 

   Nota: Prueba de normalidad del pre test y pos test 
 

El análisis de la prueba de normalidad respecto al estadístico Shapiro Wilk el 

mismo que se aplica cuando el tamaño muestral es menor a 50 unidad, refiere el 

valor de significancia =0,00 < 0,05 en ambos cabos, resultados que determinan 

que no existe distribución normal en los datos, por tanto, el estadístico a emplear 

será no paramétrico con su correspondiente prueba Rangos de Wilcoxon cuando 

las muestras son relacionadas. 

 

Análisis Estadístico inferencial Contraste de hipótesis general 

Ho. El ABP no influye positivamente en el desarrollo                                       de la actitud científica en 

niños de 4 años. 

H1. El ABP influye positivamente el desarrollo de la actitud científica en niños 

de 4 años. 

Tabla 8 

Prueba de rangos con signos de Wilcoxon 
 

 

 

   Rango 
Rangos de 
Wilcoxon 

Medición Rangos N promedi
o  

Z Sig. 
Asintótica 
(bilateral) 

Actitud científica Rangos 0a ,00   

Post test 
Actitud científica 

negativos 
Rangos positivos 

 
24b 

 
12,50 

-4,443b ,000 

Pre test Empates 2c    

 Total 26    

   Nota: Prueba de rangos pre test y pos test 
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La Tabla 8 muestra un valor de Z= -4,443b, con una significancia bilateral de 

0,00, que es menor que 0,05, lo que con lleva al rechazo de H0 y a la aceptación 

de H1. Por lo tanto, demuestra discrepancias entre las evaluaciones antes y 

después del experimento en el grupo experimental, lo que indica que el ABP tiene 

un impacto positivo en el desarrollo de la actitud científica de los niños. 

 

Contraste de hipótesis específica 1 
 

Ho. El ABP no influye positivamente en el desarrollo                  cognitivo de los niños de 4 

años. 

H1. El ABP influye positivamente en el desarrollo                    cognitivo de los niños de 4 

años. 

Tabla 9 

Prueba de rangos con signos de Wilcoxon 

 
Medición Rangos 

 
N 

Rango 
promedi

o 

 
Z 

Rangos de 
Wilcoxon 

Sig. Asintótica 
(bilateral) 

Desarrollo cognitivo 
Post test 
Desarrollo cognitivo 
Pre test 

Rangos 
negativos 

0a ,00 -4,244b 
   ,000 

Rangos positivos 22b 11,50   

Empates 4c    

 Total 26    

  Nota: Prueba de rangos pretest y postes de la dimensión cognitiva. 

 

En la Tabla 9 sobre la prueba Rangos de Wilcoxon se muestran los valores 

negativos, positivos y empates, para una mejor interpretación, al mismo tiempo el 

valor de Z= -4,244b, así como la significancia bilateral equivalente a 0,00 < 0,05 

permitiendo rechazar H0 y se aceptar H1, por tanto, expresa diferencias a nivel 

de pretest y post test en el grupo experimental producto del programa, es decir; el 

ABP influye positivamente en el desarrollo cognitivo de la actitud científica de los 

niños.
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Contraste de hipótesis específica 2 

 
Ho. El ABP no influye positivamente en el desarrollo  conativo de los niños de 4 

años. 

H1. El ABP influye positivamente en el desarrollo                    conativo de los niños de 4 

años. 

 
Tabla 10 

Prueba de rangos con signos de Wilcoxon 
 

 
 

Medición Rangos 

 
 

N 

 
Rango 

promedi
o 

 
 

Z 

Rangos de 
Wilcoxon 

Sig. 
Asintótica 
(bilateral) 

Desarrollo conativo 
Post test 
Desarrollo conativo 
Pre test 

Rangos 
negativos 

0a ,00 -4,388b 
   ,000 

Rangos positivos 23b 12,00   

Empates 3c    

 Total 26    

  Nota: Prueba de rangos de la dimensión conativa. 
 

En la Tabla 10 de la prueba Rangos de Wilcoxon se exhiben los valores 

negativos, positivos y empates, facilitando una mejor comprensión. Al mismo 

tiempo, se observa un valor de Z= -4,388b, con una significancia bilateral de 0,00, 

que es menor que 0,05, lo que lleva al rechazo de H0 y la aceptación de H1. Por 

consiguiente, muestra diferencias entre el pretest y el post test en el grupo 

experimental debido al programa, indicando que el ABP tiene un impacto positivo 

en el desarrollo conativo de la actitud científica de los niños.
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Contraste de hipótesis específica 3 

Ho. El ABP no influye positivamente en el desarrollo                                 afectivo de los niños de 4 

años. 

H1. El ABP influye positivamente en el desarrollo  afectivo de los niños de 4 

años. 

 

Tabla 11 

    
Prueba de rangos con signos de Wilcoxon 

Medición                 Rangos N 
Rango 

promedio 
Z 

Rangos de 
Wilcoxon 

Sig. Asintótica 
(bilateral) 

Desarrollo afectivo 
Post test   
Desarrollo afectivo 
Pretest 

Rangos 
negativos 

0a ,00 
-4,811b ,000 

Rangos positivos 24b 12,50 

Empates 2c    

Total 26    

Nota: Prueba de rangos de la dimensión afectivo 
 

La Tabla 11 presenta los resultados de la prueba Rangos de Wilcoxon, 

mostrando valores negativos, positivos y empates. Además, el valor de Z es -

4,811b, con una significancia bilateral de 0,00, siendo menor que 0,05. Esto lleva 

al rechazo de H0 y la aceptación de H1, evidenciando diferencias entre los 

resultados del pretest y post test en el grupo experimental debido al experimento. 

En otras palabras, el ABP tiene un efecto positivo en el desarrollo afectivo de la 

actitud científica de los niños.
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V. DISCUSIÓN 

 
Después de examinar y contrastar los hallazgos, se validó el propósito 

general de la investigación, que consistía en evaluar el impacto del ABP en el 

fomento de la actitud científica en niños de cuatro años. Las cifras estadísticas 

indicaron que el 88,5% progresó al nivel de rendimiento, mientras que un 11,5% 

alcanzó el nivel de proceso. Esto respalda la conclusión de que el ABP ejerce una 

influencia positiva en el desarrollo de la actitud científica en niños de cuatro años. 

Para respaldar esta afirmación, se llevó a cabo una comparación con diversos 

estudios e investigaciones y se corroboraron los resultados obtenidos. 

Bernabé (2022) se propuso examinar cómo los juegos sensoriales influyen 

en el desarrollo de la disposición científica. Para llevar a cabo esta investigación, 

organizó un taller de juegos sensoriales destinado a 27 niños de 5 años. Los 

resultados subsiguientes indicaron que, tras la implementación del taller, el 92.59% 

de los niños logró adquirir habilidades científicas, mientras que el 7.41% alcanzó un 

nivel considerado regular. Estos resultados concuerdan con el estudio presentado, 

dado que, al aplicar el programa de actividades, en el cual los niños también 

tuvieron la oportunidad de explorar a través de sus sentidos (vista, tacto, olfato, 

gusto y oído), el 88.5% progresó al nivel de rendimiento, mientras que el 11.5% 

alcanzó el nivel de proceso en relación con la variable de actitud científica. 

 López (2019) observó que una Institución Educativa en el distrito de 

Carabayllo no desarrollaba actividades de aprendizaje adaptadas a los intereses y 

necesidades individuales de los niños. Además, carecían de recursos que pudieran 

fomentar la investigación. Con el propósito de abordar estas carencias, se 

diseñaron nuevas actividades considerando estas deficiencias, con el objetivo 

específico de estimular el interés por la indagación. Los resultados subsecuentes 

revelaron que el 62.5% alcanzó un nivel medio, mientras que el 30% alcanzó un 

nivel alto, coincidiendo en parte con los resultados obtenidos en esta tesis. Esto se 

debe a que, para la implementación del programa de actividades propuesto en esta 

investigación, también fue fundamental e imperativo utilizar diversos materiales con 

el fin de despertar el interés de los niños por la investigación. 
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Paucar (2021) resaltó la importancia de aplicar la estrategia del ABPcon el 

propósito de fomentar el desarrollo del lenguaje en niños de 4 y 5 años. El estudio 

se llevó a cabo en una escuela en Cuenca, Ecuador, donde se implementó un 

programa de actividades diseñado para estimular la expresión oral. A medida que 

se llevaban a cabo las actividades colaborativas, se evidenció un progreso 

significativo en el lenguaje oral de los niños en edad preescolar. Este avance 

guardó similitud con la habilidad oral de los niños durante la exploración de las 

actividades científicas vinculadas a esta investigación, ya que la estrategia 

empleada para ambas actividades fue el ABP. 

Vásquez (2022) destacó que la implementación del ABP(ABP) tuvo un 

impacto positivo en la comunicación oral de los niños. Durante la realización de 

las actividades propuestas, los niños abordaron distintas situaciones, colaboraron 

en equipo e interactuaron entre sí. Los resultados evidenciaron un avance notable 

en la variable ABP, con un 3.7% en el nivel inicial, 24.4% en el nivel de proceso, 

67.1% en el nivel de logro y un destacado nivel de logro del 4.9%. Estos 

descubrimientos llevaron al investigador a concluir que el ABP influye en la mejora 

de la comunicación oral de los niños. De manera similar, en este estudio, las 

actividades basadas en la estrategia didáctica del ABP promovieron la 

comunicación oral de los estudiantes. Al investigar, participar y colaborar en 

equipo, los niños expresaron sus ideas, opiniones y compartieron sus hallazgos. 

Por lo tanto, con un logro del 88.5% en la variable de actitud científica, se sugiere 

que se fortaleció la comunicación oral de los niños. 

Chávez (2019) investigó la conexión entre el ABP y la capacidad para 

resolver problemas de cantidades en niños de 4 años. Para alcanzar este objetivo, 

era necesario fortalecer diversas habilidades, tales como formular hipótesis, 

comprender problemas y buscar e interpretar información. Con este propósito, se 

organizaron sesiones de aprendizaje utilizando la metodología del ABP. Los 

resultados del post test revelaron un notable avance del 98.95%, en contraste con 

el pre test, donde solo el 27.08% mostraba tener desarrollada esta habilidad. De 

manera análoga, en este estudio, se crearon actividades aplicando la estrategia 

del ABP, donde los niños llevaron a cabo investigaciones, formularon hipótesis, 

buscaron información e interpretaron sus descubrimientos con el objetivo de 
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cultivar la actitud científica. Sin embargo, de manera simultánea, se impulsó la 

capacidad para resolver problemas relacionados con cantidades. 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, Bahar y Aksüt (2020) llevaron a 

cabo un estudio en Turquía con 32 niños, a quienes se les administraron pruebas 

antes y después de un programa con el fin de evaluar la eficacia de la 

implementación de actividades de indagación en la habilidad de resolución de 

problemas. Crearon 24 actividades diseñadas para involucrar activamente a los 

estudiantes en todo su proceso de aprendizaje. Al finalizar la investigación, se 

observaron diferencias significativas en las puntuaciones del grupo experimental, 

validando así la efectividad de las actividades científicas para mejorar la 

resolución de problemas en la etapa preescolar. Este enfoque guarda semejanza 

con la presente investigación, ya que a lo largo de la planificación del programa 

se mantuvo la misma perspectiva de buscar la participación activa de los 

estudiantes durante todo el proceso de aprendizaje mediante la indagación y el 

estímulo de la actitud científica. 

Varela y Alves (2021) impulsaron el desarrollo de la actitud científica 

mediante la observación y la problematización del entorno de los estudiantes. 

Señalaron que en la etapa preescolar son limitadas las oportunidades para que 

los niños aprendan ciencia, limitándose a la observación y manipulación sin un 

propósito claro. Por lo tanto, el objetivo principal de la investigación fue fomentar 

la práctica investigativa, poniendo énfasis en el rol activo del niño. Para lograrlo, 

un grupo de niños de 4 y 5 años en la ciudad de Portugal participaron en un 

proyecto de aprendizaje experiencial. A lo largo del programa, se manifestó el 

interés y la motivación de los niños, quienes exhibieron de manera natural una 

actitud científica. En este contexto, los resultados concuerdan con lo expuesto, ya 

que el análisis estadístico reveló mejoras significativas en la dimensión conductual 

de los niños en relación con la actitud científica a través de la estrategia del ABP. 

Antes, estos indicadores se encontraban en el 34,6%, y posteriormente 

aumentaron al 92,3%, demostrando la efectividad de generar actividades con un 

propósito pedagógico y la participación activa del estudiante. 
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En relación con el tema tratado, se puede afirmar que la aplicación de la 

estrategia didáctica del ABP resulta en una notable mejora y fortalecimiento de la 

actitud científica. Esta estrategia se distingue por su proceso evolutivo al presentar 

situaciones desafiantes y significativas que estimulan a los estudiantes a 

investigar de manera espontánea, basándose en su curiosidad, asombro y 

entorno cercano. Es crucial señalar que, bajo este enfoque, los estudiantes 

participan activamente desde el principio hasta el final, expresando sus ideas, 

formulando hipótesis y contrastando afirmaciones, todo ello mientras colabora con 

sus equipos de trabajo. No obstante, es necesario reconocer algunas debilidades 

identificadas. Una de ellas se encuentra en el tiempo necesario para llevar a cabo 

las actividades, ya que en ocasiones pueden prolongarse más allá del periodo 

estimado, superando la duración a la que los niños suelen estar acostumbrados. 

Además, la aplicabilidad de la estrategia a grupos numerosos presenta 

limitaciones, ya que su eficacia puede verse comprometida en contextos con un 

gran número de estudiantes. 

Finalmente, resulta fundamental destacar que la investigación presentada 

ha contribuido de manera significativa al desarrollo de la actitud científica mediante 

la estrategia del ABP. Esta metodología ha otorgado a los niños involucrados en 

la investigación la oportunidad de asumir un rol protagónico en su proceso de 

aprendizaje. Les ha permitido formular preguntas, buscar sus propias respuestas 

y lo más importante, ha fomentado un entorno donde los niños se sienten libres 

para expresar sus ideas, pensamientos y opiniones libremente sin temor a 

equivocarse. Este enfoque ha internalizado en los niños la noción de que formular                   

preguntas es el punto de partida para una emocionante aventura en la exploración 

e indagación de su entorno. El ABP ha desempeñado un papel importante al 

inculcar esta idea durante todo el tiempo de ejecución del programa de actividades 

propuestas, incentivando a los niños a ser curiosos, a explorar y comunicar sus 

hallazgos, promoviendo así un acercamiento más autónomo y reflexivo hacia el 

conocimiento científico. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

La investigación se centró en evaluar la influencia del ABP en el desarrollo 

de la actitud científica en niños de 4 años, utilizando una escala valorativa 

cuantitativa que evaluaba el progreso en una escala ordinal de, inicio, proceso y 

logrado. 

Los hallazgos revelaron que el 88.5% de los niños lograron alcanzar el nivel 

"logrado", y el 11.5% alcanzó el nivel "proceso". Esto demuestra la influencia 

positiva del ABP en el desarrollo de la actitud científica en niños de esta edad. Para 

despertar la actitud cientifica de los niños se necesitaba trabajar tres aspectos 

importantes de acuerdo a uno de los dos autores base que sustentan la 

investigación, por ello se plantearon objetivos específicos de acuerdo a las 

dimensiones que componen la actitud cientifica.  

En primero objetivo específico fue determinar la influencia del ABP en el 

desarrollo cognitivo, los resultados mencionaron los siguientes niveles de 

ubicación,  el 88.5% alcanzó el nivel "logrado", el 7.7% estaba en "proceso" y el 

3.8% seguía en "inicio", lo que sugiere que el ABP impacta positivamente en el 

campo cognitivo en relación a la actitud cientifica.  

En relación al segundo objetivo basado en el desarrollo conativo,  los 

resultados indican que el 92.3% alcanzó el nivel "logrado", y el 7.7% estaba en 

"proceso", indicando cambios notables debido al programa de intervención. 

El tercer objetivo específico se centró en determinar la influencia del ABP en 

el desarrollo afectivo de niños de 4 años. Tras analizar los datos del post test, se 

evidenció que el 96.2% de los niños alcanzó el nivel de "logrado", seguido por un 

3.8% que se ubicó en el nivel de "proceso".  

De acuerdo a las cifras perceptuales representativas destacan la efectividad 

del experimento sobre el ABP en el desarrollo afectivo de los niños, concluyendo 

que es indispensable  abordar y trabajar estos componentes  de forma gradual en 

los niños a fin de despertar la actitud cientifica en los educandos.
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VII. RECOMENDACIONES 
 

Los resultados de la investigación han demostrado que la estrategia 

didáctica del ABP tiene un impacto positivo en el desarrollo de la actitud científica 

en niños del nivel de educación inicial. Debido a estos hallazgos, es crucial 

presentar algunas recomendaciones con fines académicos. 

Se sugiere en primer lugar que los docentes del nivel de educación inicial 

consideren la integración progresiva de talleres basados en el ABP dentro de sus 

estrategias pedagógicas, a fin de contribuir al mejoramiento de las habilidades 

cognitivas. Por consiguiente, se motiva a los educadores a investigar y adoptar la 

estrategia didáctica del ABP para enriquecer la experiencia educativa de los 

infantes. 

Además de dirigirse a los docentes, se propone ofrecer talleres de 

elaboración de materiales didácticos dirigidos a los padres de familia, con el 

objetivo de familiarizarlos con los beneficios de la estrategia didáctica propuesta 

y enseñarles cómo integrarla en la dinámica diaria del hogar. Estos talleres 

podrían estar compuestos por recursos didácticos, sesiones de conversación y 

el apoyo colaborativo de todos los participantes involucrados, fomentando así la 

adaptación exitosa de esta estrategia para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños, en el mismo orden de ideas se propone designar una 

fecha especial para denominarla ¨ Aulas abiertas ABP ¨, con el objetivo fomentar 

esta estrategia didáctica con todos los agentes educativos, así mismo 

concientizar la importancia  de investigar e indagar todo lo que nos rodea. 

 

La inclusión de los padres en este proceso resulta crucial, ya que les brinda 

herramientas para complementar el aprendizaje que se lleva a cabo en la escuela 

dentro del entorno familiar. Esto no solo refuerza los conceptos aprendidos, sino 

que también crea un ambiente propicio para el crecimiento académico y personal 

de los niños, promoviendo una participación activa y conjunta entre la escuela y el 

hogar en beneficio de su desarrollo integral. 
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ANEXOS 

Anexo: Tabla de operacionalización de variables 
 

 



 

Anexo: Instrumento de recolección de datos 



 

 



 

 

Anexo: Asentimiento informado 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo: Matriz evaluación por juicio de expertos 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo: Resultado de similitud del programa Turnitin. 

 



 

Anexo: Autorización de aplicación del instrumento 



 

Anexo: Información de la revista científica  

 



 

Anexo: Programa de actividades 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 


