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RESUMEN: Diversos estudios demuestran la importancia de la enseñanza de la ciencia en la primera infancia 
y es por eso por lo que el presente estudio analiza las investigaciones publicadas hasta el momento sobre el 
desarrollo del pensamiento científico en la primera infancia (0-3 años) a partir de una revisión sistemática de 
las bases de datos SCOPUS y ERIC. Se trata de un estudio con una muestra de 398 artículos potenciales de los 
que se han acabado seleccionando 124. El resultado de la revisión sistemática también muestra la escasez de 
investigaciones sobre la temática en la franja de edad de 0-3 años. Las conclusiones a las que se han llegado 
muestran la importancia de seguir investigando en el ámbito de estudio y la importancia de la alfabetización 
científica en las primeras edades.  
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ABSTRACT: Several studies demonstrate the importance of teaching science in early childhood, which is 

why this study analyses the research published to date on the development of scientific thinking in early 
childhood (0-3 years) based on a systematic review of the SCOPUS and ERIC databases. This study included 
a sample of 398 potential articles, from which 124 have been selected. The results of the systematic review 
also show the scarcity of research on the subject in the 0-3 years age group. The conclusions reached show the 
importance of continuing research in the field of study and the importance of scientific literacy in the early 
ages. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La pequeña infancia, ya desde el nacimiento, manifiesta la necesidad de entender el mundo en 

el que se encuentran y sus fenómenos; cómo funcionan los objetos y los hechos con los que se enfrenta 
cada día (Kauffman y Husman, 2004). 

Recientes investigaciones en psicología del desarrollo y cognitiva (Pedreira y Márquez, 2017) 
refuerzan la idea que desde el nacimiento la infancia tiene un fuerte potencial de desarrollo y 
aprendizaje sustancialmente superior a etapas posteriores, debido a la gran cantidad de conexiones 
neuronales en los periodos de vida anteriores a los 6 años (Nelson, 1999). Desde este punto de vista, 
es importante empezar desde el inicio para ofrecer experiencias en ciencias que favorezcan 
oportunidades con sentido y pensadas que permitan a las criaturas cuestionar el mundo que les 
envuelve (French, 2004). 

Las personas somos seres científicos desde el momento en que nacemos (Furman, 2016). Desde 
muy pequeños, tenemos la necesidad y una curiosidad innata de descubrir y conocer los fenómenos 
del mundo (Klhar et al, 2011).  Es de conocimiento generalizado, que la curiosidad es importante en 
este proceso de enseñanza temprana de la ciencia, hasta el punto de que se considera un elemento 
crucial de enseñanza-aprendizaje del razonamiento científico (Klahr, Matlen y Jirout, 2013).  

Tal como dice Sigman (2016), las niñas y los niños      a través de la indagación y la exploración 
construyen teorías sobre cómo funcionan las cosas de acuerdo con todo lo que observan. Hoy en día 
sabemos que     , desde el nacimiento, hacen representaciones estructuradas y causales sobre su entorno 
y en ocasiones abstractas, similares a las teorías científicas, intentando justificar y entender la realidad 
(Vecchi y Giordan, 1995). También sabemos que las criaturas construyen su conocimiento sobre el 
mundo principalmente mediante el juego exploratorio, experimentan por prueba y error, analizan e 
interpretan lo que sucede a su alrededor (Gopnik y Meltzoff, 1999) y mostrando interés espontáneo 
por su entorno (Dewey, 1985) 

La infancia, ya desde los primeros años, muestra capacidades innatas en relación con la 
exploración sensorial, la indagación, experimentación, etc. del entorno inmediato. Habilidades 
innatas respaldadas tanto desde el ámbito de la neurociencia (Bueno, 2017; Mora, 2013), como el 
pedagógico (Pozo, 2008; Santos Guerra, 2019) y sobre todo más concretamente desde el ámbito de 
la didáctica de las ciencias (Pedreira y Márquez, 2017; Pujol, 2003).  

Las investigaciones también nos hablan de la importancia y el rol que desarrollan las personas 
adultas que acompañan a las niñas y los niños      en todo este proceso de aprendizaje de las ciencias, 
como guías que potencien esas capacidades innatas de las que hablamos (Furman, 2016). En este 
sentido, expertos en la educación en ciencias en la infancia defienden que la educación científica se 
debe iniciar en los primeros años de escolaridad y cuando antes se inicie mejor (Duschl et al, 2007).  

Prácticamente la totalidad de los currículos escolares europeos están teniendo en cuenta la 
alfabetización científica de la ciudadanía desde las primeras edades (Couso et al., 2011). Sobre todo, 
en una sociedad altamente impregnada de ciencia y tecnología (Acevedo, 2004). Sin embargo, en las 
primeras edades hay muchas menos oportunidades para que las criaturas participen en actividades de 
ciencia, sobre todo si comparamos con otras áreas de aprendizaje. No obstante, las publicaciones 
demuestran que cada vez son más los países que destacan la importancia de la educación científica 
en los primeros años de vida (Piasta et al, 2014) y los estudios también subrayan que la exposición 
prematura al aprendizaje de la ciencia puede favorecer una mayor comprensión de la ciencia los años 
posteriores (Chen et al, 2022). 

Johnston (2009) explica que los factores más importantes que favorecen las habilidades 
científicas de la pequeña infancia son una combinación del contexto y las interacciones sociales entre 
las propias criaturas y entre éstas con las personas adultas que los acompañan. En este sentido, 
investigaciones demuestran que las maestras de educación infantil tienden a tener un conocimiento 
insuficiente de la materia, así como una baja confianza en la implementación y enseñanza de las 
ciencias (Chen et al, 2022). 
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Es por todo lo comentado, que en el presente artículo se pretende analizar las publicaciones 
realizadas hasta el momento sobre cómo se aproxima la ciencia      en las primeras edades, 
especialmente en la franja de edad que abarca desde el nacimiento hasta los tres años. Investigar la 
existencia de estudios que muestran actividades, propuestas, espacios donde se aproximen conceptos 
científicos a la primera infancia. Por esto, el foco de la revisión sistemática se restringe a experiencias 
concretas orientadas a criaturas de 0-3 años. El motivo que justifica la selección de estas edades 
corresponde con la división que existe en España de las etapas escolares, coincidiendo esta franja de 
edad con el primer ciclo de educación infantil.   

Por tanto, el objetivo de este trabajo es ahondar, por un lado, en los vacíos de investigación y 
aportar información del actual estado de las investigaciones sobre aprendizaje científico en las 
primeras edades, desde el nacimiento a los tres años. Y, por otro lado, dar respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿Cuáles son las principales investigaciones que se han realizado sobre el desarrollo del 
pensamiento científico en las primeras edades? y ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que 
las investigaciones han podido llegar sobre aprendizaje científico en las primeras edades? 

 
2. METODOLOGÍA 

 
2.1. Selección de la muestra 
 

Los artículos analizados en esta revisión bibliográfica se han recopilado mediante búsqueda 
sistemática en dos bases de datos distintas siguiendo las pautas de la metodología PRISMA, que busca 
“mejorar la transparencia, precisión, integridad y frecuencia de la revisión sistemática documentada 
y protocolos de meta-análisis” (Shamseer et al, 2015). 

La primera búsqueda bibliográfica se ha realizado en noviembre del 2022 empleando la base 
de datos Scopus y la segunda el mes de febrero del 2023 con la base de datos ERIC. Ambas búsquedas 
utilizan los mismos criterios de inclusión y exclusión, entre ellos el año de publicación, teniendo en 
cuenta los últimos 10 años, es decir, de 2012 hasta 2022 en el primer caso y de 2013 a 2023 en la 
segunda búsqueda. En cuanto a los criterios de inclusión utilizados en las dos bases de datos, quedan 
recogidos en la Tabla 1.   

 
TABLA 1. Criterios de inclusión (base de datos SCOPUS y base de datos ERIC) 

 
Criterios inclusión SCOPUS Criterios inclusión ERIC 

Publicados entre el año 2012-2022 Publicados entre el año 2013-2023 
Publicados en inglés o castellano Publicados en inglés o castellano 
Pertenecer a las categorías de Articles o 
Reviews 

Pertenecer a las categorías de Articles o 
Reviews 

Pertenencia al ámbito objeto de estudio  Pertenencia al ámbito objeto de estudio 
 

 
En la búsqueda inicial de la base de datos Scopus, se identificaron 165 artículos, que se 

revisaron y examinaron para acabar seleccionando los artículos de interés en la temática. De todos se 
realizó la lectura de los títulos y los resúmenes para descartar aquellos que se alejaban del ámbito de 
estudio, quedando así 36 artículos. Posteriormente se realizó la lectura de los artículos seleccionando 
aquellos que estaban directamente relacionados con el ámbito de estudio quedaron finalmente 34 
artículos que han sido los analizados. 

Para identificar artículos relevantes en la investigación, se implementaron diferentes búsquedas 
de palabras clave. Con la base de datos Scopus se realizaron cuatro búsquedas en las que, para cada 
una de ellas, se usó las siguientes palabras clave:  
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(“scientific learning AND early childhood”) 
(“sensory exploration AND early childhood”) 
(“science teaching AND early childhood”) 
(“scientific thinking AND early childhood”) 
 
En la revisión bibliográfica con la base de datos ERIC se llevó a cabo el mismo procedimiento 

con siete búsquedas, ampliando las palabras clave: 
 
(“scientific learning AND early childhood”) 
(“sensory exploration AND early childhood”) 
(“science teaching AND early childhood) 
(“scientific thinking AND early childhood”) 
(“science AND early childhood teachers”) 
(“science education AND early childhood”) 
(“science education AND preschool education”) 
 
De esta revisión se obtienen 233 artículos de los cuales se seleccionan 90 para analizar. Los 

criterios de inclusión son los mismos que se han tenido en cuenta en la revisión con la base de datos 
Scopus (ver tabla 1).  La única diferencia es que la revisión bibliográfica de Scopus se centra entre el 
2012 al 2022 y la revisión de ERIC del 2013 al 2023. Por tanto, una vez eliminados los artículos que 
se repetían en las dos revisiones, en total se han analizado 124 artículos de los 398 que se obtienen 
en las revisiones sistemáticas.  
 
2.2. Procedimiento y análisis de datos 
 

Para la extracción y análisis de los datos se ha seguido el modelo de anteriores revisiones - 
sistemáticas (Gil-Fernández y Calderón-Garrido, 2021) que muestran las variables extrínsecas, 
metodológicas y dependientes que nos permite seleccionar la información de los artículos 
seleccionados mediante las características de cada estudio. La información extraída de los artículos y 
publicaciones, de las dos revisiones, se agruparon entre las siguientes secciones: revista, fecha de 
publicación, tipo de artículo, objetivos, lugar de recogida de datos, muestra participante, metodología, 
edad de la muestra y resultados obtenidos. La revisión responde a una metodología cualitativa-mixta 
donde se han tenido en cuenta aquellos aspectos que pueden orientar y dar respuesta al objetivo de la 
presente investigación.  

Una vez clasificados y agrupados los datos se creó una matriz de Excel que se analizó y codificó 
en secciones relacionadas con las variables resultantes, dando respuesta a los objetivos. Para ello, se 
enfocó el análisis de forma inductiva y deductiva, proporcionando un marco de codificación que 
permite un proceso de reflexión a partir de los elementos comunes que se hayan identificado (Fereday 
y Muir-Cochrane, 2006).  
 
3. RESULTADOS 

 
Los resultados se han estructurado en torno a las dos preguntas de investigación: 

PI1. ¿Cuáles son las principales investigaciones que se han realizado sobre el desarrollo del 
pensamiento científico en las primeras edades?  

De los 34 artículos revisados en la primera revisión sistemática todos eran en inglés a excepción 
de 1, la base de datos en las que se encontraron todos ellos ha sido Scopus.  En el caso de la segunda 
revisión, de los 90 artículos revisados 4 de ellos fueron publicados en el idioma español y 86 en 
inglés, la base de datos en las que se encontraron todos ellos ha sido ERIC.   
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Aunque se han realizado dos revisiones con dos bases de datos diferentes, los resultados se han 
unificado y se ofrecen de forma conjunta.       

Uno de los datos que nos interesa en la presente investigación es conocer el número de 
publicaciones que se han realizado desde el año 2012 hasta febrero del 2023 sobre ciencia en la 
primera infancia. De las dos revisiones obtenemos 10 publicaciones específicas en la franja de 0-3 
años (n=10) y 59 de la franja de 3-6 (n=59). Existen algunas publicaciones sobre aprendizaje 
científico en la primera infancia, pero orientadas a la formación inicial del profesorado (Estudiantes 
de Grado EI) o para mejorar la práctica de las aulas de profesorado en activo (Maestros EI) (véase 
Gráfico 1).  

 
GRÁFICO 1. Resultado revisiones bibliográficas unificadas, base de datos SCOPUS y base de datos ERIC 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. El gráfico representa el número de publicaciones realizadas según la edad de la muestra. La columna de la 
izquierda representa la edad, en años, de la muestra.  

 
En el Gráfico 2 se destacan las publicaciones que se han realizado según países. Entre los países 

que han realizado mayor número de publicaciones sobre la temática, ciencia en la primera infancia, 
destacan EUA con 36 artículos (n=36); España (n=21), Australia (n=18), Grecia (n=7), Turquía (n=5) 
y Suecia (n=4).  
 

GRÁFICO 2. Resultados revisiones bibliográficas unificadas, bases de datos SCOPUS y ERIC 

Nota. El gráfico representa el número de publicaciones realizadas desde 2012 a 2023 y agrupadas según países 
que realizan la publicación. 
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Desde el año 2012 hasta el mes de febrero de 2023, la franja de edad en la que más se publica 

sobre ciencia en las primeras edades es de 3 a 6 años (3-6). En el gráfico se puede identificar dicha 
franja de edad de color rojo y en segundo lugar sobre la formación inicial de maestro de Educación 
Infantil (Estudiantes Grado EI), que se muestra de color lila (véase Gráfico 3). Entre estos países se 
destacan EUA, España, Australia, Grecia, Turquía e Italia, principalmente.  

 
GRÁFICO 3. Resultados revisiones bibliográficas unificadas, base de datos Scopus y base de datos ERIC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. El gráfico muestra el número de publicaciones que se realizan por países y ámbito de estudio (que se puede 
ver en la leyenda por colores).  
 

En la Figura 1 se muestra que países realizan mayor número de publicaciones del ámbito en la 
franja de edad de 0 a 6 años, destacando principalmente EUA, Australia, España, Holanda, Irlanda y 
Turquía. 
 

FIGURA 1. Resultados revisiones bibliográficas unificadas, base de datos Scopus y base de datos ERIC 
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En cuanto a la franja de edad desde el nacimiento hasta los 3 años (0-3 años) los resultados 
muestran que los países que más publicaciones hacen sobre ciencia en las primeras edades son 
Australia, Nueva Zelanda, Suecia y EEUU (véase figura 2) 
 

FIGURA 2. Resultados revisiones bibliográficas unificadas, base de datos Scopus y base de datos ERIC 

 
 

El Gráfico 4 muestra los años de publicación siendo el 2022 (n=20) el año que se han realizado 
más publicaciones sobre la temática, seguido del 2019 (n=19), el 2021 (n=15), el 2018 (n=9) y el 
2020 (n=8). Los datos se han recogido en febrero de 2023, por este motivo los resultados del 2023 no 
se consideran en el estudio. 

 
GRÁFICO 4. Resultados revisiones bibliográficas unificadas, bases de datos Scopus y ERIC 
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Pl2. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que las investigaciones han podido 
llegar sobre la importancia del aprendizaje científico en las primeras edades (0-3 años)?  

Se considera oportuno destacar entre las principales conclusiones de las investigaciones 
analizadas las que centran el estudio en edades comprendidas entre el nacimiento y los tres años y 
algunas que no concretan la edad y hablan de infancia 0-6 años (desde el nacimiento hasta los 6 años), 
dado la relevancia que aportan a la investigación. 

Es importante justificar que no se han tenido en cuenta en los resultados los artículos 
clasificados en la franja de 0-6 años como artículos que publican de 0-3 años, aunque esta franja de 
edad esté incluida. El motivo es porque dichos artículos al concretar la muestra de la investigación 
no especificaron la edad y se habla de infancia en término genérico y en la descripción del contexto 
de marco escolar, considerando la franja de escolaridad a partir de los 3 años 

Blake y Howitt, (2012) en su investigación destacan la necesidad de que las personas 
educadoras de la primera infancia proporcionen tiempo de juego no estructurado con recursos y 
espacio adecuado para mejorar el pensamiento lógico y el aprendizaje de la ciencia en los centros de 
aprendizaje temprano. Destacan como fundamental el papel de la persona adulta que acompaña y 
guía el aprendizaje científico en las primeras edades. Este rol que ejerce la persona adulta debe 
reconocer y dar conciencia de la naturaleza cotidiana de la ciencia y el potencial individual de cada 
criatura para ser una persona científica. En todo este proceso los profesionales de los centros de 
aprendizaje temprano deben hacer esfuerzos rigurosos dentro de la comunidad educativa para reforzar 
el valor del juego guiado y planificar actividades que fomenten habilidades y conceptos científicos. 

Klaar y Öhman, (2012) realizan una investigación donde muestran la relevancia de la práctica 
docente y preescolar orientada a la naturaleza cuando se discuten e investigan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y el contenido de la naturaleza.  

Hong et al., (2013) en las conclusiones de la investigación que realizan inciden en la 
importancia de la formación inicial de maestras que comparta los valores y la visión de una educación 
científica eficaz que puede ayudar a los docentes a transformar su práctica. 

Jirout y Zimmerman, (2015) demuestran indicios en investigaciones de que las criaturas 
pequeñas son mucho más capaces de lo que antes se pensaba. Se refuerza la idea de la importancia 
de dedicar esfuerzos a la investigación sobre el desarrollo de las habilidades del proceso científico en 
las primeras edades. 

Trundle, (2015) en los resultados de su investigación refuerza la idea de que las criaturas 
pequeñas son exploradores naturales, los docentes e investigadores de la primera infancia, tenemos 
la responsabilidad de mantener viva esa habilidad y aprovechar su curiosidad innata. 

Skilder y Fleer, (2018) realizan un estudio donde evidencian cómo se pueden desarrollar 
pequeños conceptos científicos en la vida de las criaturas muy pequeñas, a través de interacciones 
sociales como la relación entre las formas reales y las ideales, pero específicamente a través de la 
consciencia de los padres y las criaturas. Destacan la gran brecha acerca de promover conceptos 
científicos en edades muy tempranas, así como el valor de promover actividades cotidianas y 
prácticas familiares que fomenten oportunidades para desarrollar conceptos científicos. 

Garcia y Schenetti (2019) destacan el valor de que las criaturas pequeñas tengan experiencias 
y oportunidades de aprendizaje en contextos ricos en estímulos como el bosque. Experiencias que 
deben acompañarse de actividades programadas que ayuden a sacar un mayor partido. En su 
investigación añaden la importancia de generar sinergias entre diferentes centros educativos; los más 
convencionales y escuelas en espacios abiertos. Los resultados del estudio muestran que el espacio 
exterior favorece el aprendizaje de la ciencia, se identifican numerosas situaciones en las que las 
criaturas despliegan habilidades científicas para resolver diferentes problemas.  

Gilligan et al., (2020) muestran en su investigación que la confianza de los padres en la ciencia 
puede afectar las primeras experiencias científicas y destacan los padres como soporte clave para 
aumentar la participación temprana en la ciencia. 
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Hansson, Leden y Thulin, (2020) destacan la importancia de centrar la enseñanza de las 
ciencias en las primeras edades, no solo en fenómenos específicos, sino también en la naturaleza de 
la ciencia (NOS). Este cambio de perspectiva busca romper con las imágenes estereotipadas de la 
ciencia y los científicos (hombre blanco, en laboratorio, vestido con bata blanca y tubo de ensayo) y 
promover en la pequeña infancia un modelo de ciencia mediante la inclusión de la naturaleza de la 
ciencia (NOS). Hacen una investigación a través de charlas y libros en las primeras edades y 
concluyen que es importante introducir NOS en la formación del profesorado. Afirman que la 
introducción del NOS en la ciencia los primeros años puede contribuir a ampliar la visión de ciencia 
y de los científicos. 

 
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
La presente investigación ha analizado las publicaciones realizadas hasta el momento sobre el 

desarrollo del pensamiento científico en las primeras edades, especialmente en la franja de edad que 
abarca desde el nacimiento hasta los tres años.  

Hecho que nos ha permitido ahondar en los vacíos de investigación y aportar información del 
actual estado de las investigaciones sobre aprendizaje científico en las primeras edades, desde el 
nacimiento a los tres años. Dando respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las principales 
investigaciones que se han realizado sobre el desarrollo del pensamiento científico en las primeras 
edades? y ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que las investigaciones han podido llegar 
sobre aprendizaje científico en las primeras edades? 

Aunque los resultados confirman la importancia de comenzar la educación científica en las 
primeras edades, implicando en prácticas científicas para propiciar sus aprendizajes (Cantó et al., 
2016; Eshach, 2011; Furman, 2016), sigue existiendo una gran brecha en publicaciones en edades 
entre el nacimiento y los 3 años, siendo entre los 3 y los 6 años la franja de edad con tendencia al alza 
en cuanto a investigaciones de ciencia en la primera infancia.  

Las principales investigaciones analizadas en la revisión sistemática muestran como la relación 
empírica en experiencias científicas para criaturas de tres a seis años está mucho más consolidada 
que en estudios en edades comprendidas desde el nacimiento hasta los 3 años. Los estudios analizados 
en la revisión sistemática muestran cómo las investigaciones centradas en la edad de 3 a 6 años han 
centrado el foco de estudio en la formación de conceptos científicos y las prácticas educativas 
escolares, donde el profesorado adquiere relevancia en la investigación. En cambio, en las 
investigaciones realizadas en la franja de 0 a 3 años, además de que las publicaciones son mucho más 
escasas, estas se centran en conceptos científicos en contextos cotidianos y familiares. Estas 
investigaciones han demostrado que las actividades de la vida cotidiana (cocinar, luces, oscuridad, 
etc) crean oportunidades para desarrollar pequeños conceptos de ciencias en las primeras edades 
(Sikder y Fleer, 2015).  

Es cierto que las publicaciones son escasas pero los resultados muestran que cada vez se publica 
más sobre ciencia en infancia, mostrando que se trata de un tema de actualidad teniendo en cuenta 
que las publicaciones han aumentado sustancialmente los últimos años. El Gráfico 4 de los resultados 
muestra la tendencia al alza de publicaciones sobre la temática, siendo el período del 2018 a 2022, 
cuando se incrementa la publicación de artículos sobre ciencia en las primeras edades. Se puede 
atribuir como posible causa del descenso que se evidencia el año 2020, la situación de pandemia 
mundial. A pesar de este aumento en publicaciones sobre la temática, existe una gran brecha acerca 
de cómo promover conceptos científicos en los primeros años (O’Connor et al., 2021).  

En este sentido, las publicaciones también demuestran que hay dos factores que no favorecen 
que se realicen investigaciones sobre la temática. Por un lado, la falta de estrategias en el momento 
de preparar situaciones educativas que puedan favorecer el pensamiento científico en las primeras 
edades (Fragkiadaki et al., 2021) y por otro, los retos educativos que supone la propia investigación 
con criaturas tan pequeñas. Es probable que el hecho de que las edades de 0 a 3 años no sea una etapa 
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de escolarización obligatoria, dificulte y complique la construcción de una base empírica (O’Connor 
et al., 2021). 

En este sentido la visión que puedan tener las personas adultas que acompañan a las criaturas 
sobre el aprendizaje de las ciencias en las primeras edades, tanto el profesorado (Fragkiadaki et al., 
2021), como las familias (Gilligan et al, 2020) puede ayudar en la formación de los primeros 
conceptos científicos. De aquí la importancia en la formación inicial del profesorado de educación 
infantil, tal como dice Metz (2011), la enseñanza de las ciencias en Educación Infantil ha sido 
largamente ignorada. Las publicaciones muestran la falta de recursos que tiene el profesorado en el 
momento de preparar prácticas de ciencia con criaturas muy pequeñas, en parte debido a la falta de 
formación inicial en ciencias, vinculado a la formación inicial del profesorado de educación infantil. 
De aquí la importancia de incluir prácticas docentes de ciencia de calidad en los programas de 
formación inicial del profesorado en las universidades donde se imparten los Grados de Educación 
Infantil.   

Muy vinculado a la formación del profesorado, también se denota la necesidad de reforzar en 
la comunidad educativa la planificación intencional y reflexiva para el desarrollo de habilidades 
científicas en las primeras edades (Blake y Howitt, 2012). Planificación que debería aprovechar y 
potenciar las características innatas de las criaturas como el comportamiento exploratorio, para 
favorecer que las criaturas aprendan mejor, especialmente en situaciones donde el entorno es 
complejo (Liquin y Gopnik, 2022).  

No se han encontrado publicaciones, de los artículos seleccionados en la revisión sistemática, 
donde se describa la existencia de espacios de desarrollo de pensamiento científico en las primeras 
edades para infancia de 0-3 años. Se han analizado artículos donde se habla de espacios de ciencia de 
libre elección o free-choice learning que tienen origen en contextos no formales vinculados a museos 
principalmente (Franse et al., 2021) o espacios vinculados al mundo universitario (AUTOR). En 
algunos de estos artículos se llega a la conclusión de que cuando el espacio está pensado y diseñado 
para el desarrollo del pensamiento científico, incrementa la percepción de estos hacia la ciencia de 
manera significativa (Gómez-Motilla y Ruiz-Gallardo, 2016). 

En relación con el espacio, se destaca la vida cotidiana (Sikder y Fleer, 2015; Blake y Howitt, 
2012), el valor del juego (Fleer, 2019), los espacios exteriores con naturaleza, (jardines, patios 
escolares, etc.) (Pinillas y Torralba-Burrial, 2021; García González y Schenetti, 2019; Klaar y 
Öhman, 2012), como fuentes de oportunidades para desarrollar el aprendizaje científico en las 
primeras edades. Especialmente los artículos analizados destacan la vida cotidiana como fuente de 
aprendizaje especialmente en las primeras edades hasta los 3 años donde el entorno directo de las 
criaturas puede ser un marco de aprendizaje de la ciencia a potenciar por la persona adulta que 
acompaña a las criaturas. De aquí el papel de la familia y la imagen que esta tenga sobre la ciencia 
(Gilligan et al., 2020) para favorecer la participación en experiencias de aprendizaje científico en las 
primeras edades. El espacio exterior y la naturaleza también aparecen en muchos artículos como 
contextos ricos de estímulos vinculados con la ciencia, además de ser espacios muy propicios para 
desarrollar el aprendizaje en las primeras edades (Garcia y Schenetti, 2019). 

En resumen, las conclusiones generales de la revisión nos ofrecen un marco claro de la 
necesidad de investigar en ciencia en la primera infancia, teniendo en cuenta la evidencia que existe 
de falta de literatura especialmente desde el nacimiento hasta los 3 años. Este artículo nos muestra un 
mapa de la situación actual en cuanto a publicaciones de ciencia en las primeras edades y abre un 
abanico de posibilidades en futuras líneas de investigación de ciencia en edades comprendidas desde 
el nacimiento hasta los 3 años. Investigaciones que puedan centrar la observación en el 
comportamiento de la infancia, en entornos ricos y especializados con materiales que propicien el 
aprendizaje de la ciencia y donde la persona adulta que acompañe el espacio tenga una formación 
específica en ciencia en la primera infancia.  
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5. CONSIDERACIONES FINALES 
 

La presente revisión sistemática ofrece algunas limitaciones importantes a tener en cuenta en 
los resultados finales. Es difícil concretar las edades de los artículos analizados, teniendo en cuenta 
que en varios de ellos no se concreta la edad de la muestra, se habla de infancia de forma genérica. 
En estos casos se ha utilizado el término 0-6 años en la clasificación de la franja de edad. Estos 
artículos no se han tenido en cuenta al clasificar por edades, pero sí algunas de las conclusiones 
valorando la relevancia que pueden tener para la investigación. 
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