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INTRDDUCCION 

El presente trabajo es una investigacion de tipo documental, cuya 

area especifica dentro de la licenciatura en pedagogi "'·• 

corresponde a la de Psicopedagogia. 

La eleccion de este tema se debe a que me parece muy importante 

el desarrollo psicomotriz de los niNos como base para el 

aprendizaje escolar, y es la psicomotricidad la que permite el 

estudio de la interaccion de las diversas funciones motrices y 

psiquicas. 

Para desarrollar este proyecto: La Im¡:iortanci a de l_a_~E:s:Lucaci on~~~~~ 

Psicomotriz en la Edad Preescolar; los objetivos que me propongo 

alc,,1nzar son revalorizar 

movimiento dentro del 

la importancia de la 

CLtrri cul Ltm escolar. 

educacion 

Analizar 

del 

1 os 

principales factores que influyen en el desarrollo psicomotriz 

del niNo a nivel preescolar. 

para el desarrollo motor. 

Destacar la importancia del juego 

El problema de investigacion planteado surge a partir de la 

consider-acion de las modernas concepciones psicologicas sobre la 

importancia del movimiento en el desarr-ollo del psiquismo: la 

r-ealidad educativa en los primeros niveles de enseNanza muestra 

una car-encía esencial, la de no tener en cuenta la educación del 

movimiento como una las disciplinas bAsicas que debe 

acompaf'l'.,¡r-, en el nivel preescolar, la preparación para el 



aprendizaje, pue~to que hay que tener en cuenta ~I mov1ffi1ento ~cr 

t ocl D lo que este representa para ~a educación ~esarrollo ~E la 

inteligencia. 

Asi la hipótesis ele trabajo con la que parte esta 

es que la educación del movimiento es un factor funaaffiental 

el desarrollo de la inteligencia, la afect1v1dad l 2 

socializacibn, en diferentes etapas de la vida y ese~G=i~lrnen~e er 

los primeros seis aNos de vida. 

En el primer capitulo, se presenta un marco h1stbrico, de 

corrientes pedagógicas que destacan la importancia de estudiar al 

ni No, como t,.ü, de acuerdo a su naturaleza, a sus ~eces1ja~es. 

~----~intereses, Eomanao en cuenfa sus capac1 daaes--f-i si cas, aesa.rrol ~ :J 

cognoscitivo y su situación afectivo social; cor-rientes que 

surgen en oposición a la educación tradicional. 

pedagógicas que proponen libertad en la pr3c.l:ic¿¡ escolar~~ 

consideradas como Escuela Nueva. 

A pesar de las diferencias que presentan en sus metodos, 

aportaciones de su pedagog:!a, realzan la influencia de 

psicología infantil en l é":\ educación de los ni :1os en edad 

preescolar, principalmente. 

Las perspectivas que se presentan son las de Federico 

considerado como el iniciador de la e..::ucac1ón 



r·epresentante ele una pedagogía activa y ndtural 

r:a; i:1 p, op1c.1ar i.:~l desPnvolv1mient.o espontáneo del nitlci. quE-~ .le 

actua,- con 1 i bertad, en un clima de confianza y bondad; 

l¿ dió L;na gran importancia educativa al juego. 

Mar1d Muntessor-i: en la pedagogia c1entifica de ,....lontessori, 

encontramos fundamentos muy importantes para la documentación de 

esta investigacion, puesto que entre los principios 

fundamentales de su teoria subraya la importancia del movimiento 

en la construcción del psiquismo 11). Resalta la importancia del 

Ju ego, y la necesidad de brindar un ambiente adaptado al 

desarrollo del niNo, diferente al de la visión del adulto, un 

mundo de libertad. Montessori tambien pone de manifiesto la 

contríbucion de la educacion motriz. 

Ovide Decroly: su pedagogia es tambie~ conocida como cientifica y 

s:t maS i.mpor-ta.nte ·=ontr-ibuciOn a mi forma de ver es que coloca al 

n1~0 en un ambiente adecuado, estimulando las actividades 

neces,;;-- 1 as par-a que se adapte al medio, asi como la atención 

especial que pL1so en sus caíJacida~es fisicas y mentales, tomando 

en cuenta las diferencias individuales, procurando una educación 

integral. Un aspecto muy significativo es que centr·a su método en 

el inteni?s del ni No, tomando en cuenta el aspecto afectivo y 

tamb1en mental .. 

111 MONTESSORI, M. ~l ~i~g~ ~l §e~r~tg ~~ lª Infancia. p. 155. 



La psicologia genetica, es otra fuente que permite documentar y 

respaldar este trabajo, ésta es una ciencia psicolbgica que tiene 

por objeto el estudio de la psicologia infantil, qLte analiza 1 os 

cambios y transformaciones en la evolucibn infantil, cuyos 

principales representantes son Henri Wallon y Jean Piaget. 

Para Wallon, el niNo es un ser social, biolbgico y pslquico, y la 

emoción es el lazo que lo une con el medio y es a través de esta 

función que se abre a la vida psiquica. Para el el movimiento 

anuncia las diferentes direcciones que podrl adquirir la 

actividad psiquica. 

----Pi-aget-:-~.l-os-eE>tudi-os-e-i-nves-t-i-g-ae-i-ones--1-'-_levadas--a~~abo-J;>s~-------

Piaget, son fundamentales en el desarrollo de esta tematica, 

puesto que revaloriza la importancia del aprendizaje activo, del 

desarrollo intelectual a través de la interaccibn o experiencia 

directa con el medio, el conocimiento de la naturaleza infantil, 

y principalmente la importancia de la motricidad en el desarrollo 

intelectual. 

El siguiente ~unto al que hago referencia en el primer capitulo 

es el desarrollo psicomotriz: influencia en la personalidad, este 

aspecto es fundamental para comprender cbmo el comportamiento 

sensomotriz en los primeroi aNos de vida es el punto de partida 

para la formación del conocimiento, y cómo el movimiento que es 

la única actividad capa~ de permitir la comunicación del ni No 
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antes de la adquisicibn del lenguaje, es la actividad que permite 

expresar la vida psíquica. 

En el segundo capitulo son considerados cuatr_o aspectos 

fundamentales a los que ya hacian referencia los principios 

educativos de las corrientes mencionadas. Me refiero al 

desarrollo fisico, al desarrollo motor, al desarrollo del 

pensamiento y al desarrollo afectivo social. 

Cada uno de estos elementos son indispensables para conocer al 

niNo como un ser biolbgico, psiquico y social. 

-------saoer que suceffe ___ clL1rantE!l a evol Ltci bn del niNo desde estas 

perspectivas, nos permite seNalar cbmo influyen y cuan necesario 

es tomar en cuenta estos factores para guiar acertadamente I• 

educación del niNo preescolar. 

Hay que tener presente la importancia de un buen y sano 

desarrollo fisico, conociendo, a traves de las etapas evolutivas 

los logros, adquisiciones y cambios tan maravillosos e 

importantes que se van sucediendo desde que el niNo nace. 

Un aspecto que tiene una influencia determinante es el desarrollo 

motor, puesto que es el movimiento la comunicación y punto de 

contacto entre el niNo y su medio, facilitar un desarrollo motor 

adecuado implica brindar al niNo la posibilidad de logros 



·--=· 

posteriores en actividades, habilidades y destrezas tales como: 

caminar, brincar, jugar, practicar deportes, danza, etc., que se 

traduciran en un desarrollo armonico entre su cuerpo y su mente. 

El punto de union entre lo fisico y lo mental, lo establecer</~ a 

traves del estudio del pensamiento del niNo en edad preescolar, 

este estara fundamentado desde el enfoque de Piaget. Considero 

que los estudios y observaciones realizadas por Piaget permiten 

comprender la evolucion psiquica del niNo, la esencia de la 

genesis del pensamiento. 

La teorla de Piaget, brinda los conceptos para comprender como es 

-~··~~~<=!bl~el_desar:r:oLLo~del~pensami-ento~l-og-i-eo~conc,eto~, ~ti-ene-scrs 

bases en la formacion de la inteligencia sensoriomotriz, que se_. 

etapa prolongara en el pensamiento prelogico de la 

preoperacional, mas tarde logico concreto, hasta alcanzar el 

pensamiento logico abstracto. 

Para Piaget los mecanismos cognoscitivos reposan sobre la 

motricidad, de ahi la importancia de seNalar estos dos aspectos: 

fisicos y cognoscitivos. 

Para no provocar confusion en este apartado del desarrollo del 

pensamiento, cabe aclarar que de ninguna manera profundizo en 

general en la teoria de Piaget, sino solamente tomo aspectos 

importantes sobre la genesis del pensamiento, haciendo referencia 

en un principio, a conceptos generales sobre este, y después 



explicitamente la evolucion del pensamiento en el nif'ro 

preescolar, retomando aspectos de la etapa sensoriomotriz. 

Finalmenmte, un aspecto fundamental a tener en cuenta para 

comprender al niNo preescolar es el desarrollo afectivo social. 

La socializacibn es factor fundamental en la formacibn de la 

personalidad, por un 1 ado, y por otro, permite al nif'ro recibir 

los estimulas e influencias del medio, a través del contacto en 

primera instancia de la familia en el hogar, relacion de tipo 

afectiva principalmente y después, a través del contacto que 

brinda el jardin de nif'ros, con otros nif'ros, profesores, etc., que 

le permite interrelacionarse socialmente, 

medio. 

interactuando con el 

La tematica del tercer capitulo, gira en torno al aprendizaje, y 

se aborda este tema puesto que es esencial para comprender como 

los elementos anteriormente citados se conjuntan para propiciar, 

permitir e influir en el desarrollo intelectual. 

Realizo una descripcion de las principales teor:tas del 

aprendizaje y expreso cual es mi postura con respecto a las 

mismas, descartando la concepcion de aprendizaje que postula la 

corriente del asociacionismo E-R, aceptando a la 

congnoscitiva como la mas adecuada a esta investigacion, 

teoria 

ya que 

sus postulados sobre el aprendizaje respaldan la tesis principal 

de la misma. 



Los tipos de aprendizaje, son clasificados en funcion de la 

importancia de los elementos que entran en accion para que se 

lleve a cabo el mismo. Considero que es muy importante conocer 

cuAles son los elementos que influyen para que se lleve a cabo el 

aprendizaje, tanto a nivel cognoscitivo como motriz. 

En el cuarto capitulo el aspecto que se trata es el del juego, 

este es una actividad del niño por excelencia, todo niño juega, y 

a través del juego podemos entender la naturaleza, intereses y 

personalidad del niño, asi como los aspectos sociales, afectivos 

y motrices, y algo muy importante es que el j Llego es un 

instrumento de conocimiento, que informa del desarrollo de las 

estn:rctDr~~s~mentales del pensam1ent:o. 

El juego es abordado en este trabajo, puesto que es en la etapa 

preescol.ar 

psi quicas. 

que cumple funciones tanto fisiologicas 

El juego es considerado una actividad necesaria para 

como 

el 

conocimiento de la inteligencia en este periodo de la infancia. 

Es a través de la manifestacion lQdica que las acciones prActicas 

de la inteligencia sensoriomotriz van a sucederse en actividades 

mentales de posteriores etapas del desarrollo intelectual. 

Entre los diferentes tipos de juegos, describo cuales son 1 os 

factores que intervienen y que tipo de destrezas se ponen en 

prActica, por ejemplo, los juegos funcionales que son por 



excelencia motrices; el juego simbolico, que requiere de la 

actividad mental a nivel prelógico, etc. 

La importancia del juego es fundamental desde el punto de vista 

educativo, psicológico, flsico y social, puesto que da las 

facilidades para la formación de los esquemas de asimilación, 

desarrollando asi el niNo su marco referencial, que le va a 

permitir el aprendizaje; es importante en el desarrollo de la 

personalidad, del pensamiento y proporciona canales para la 

descarga de tensiones emocionales; el juego ayuda a perfeccionar 

las coordinaciones neuromusculares, lateralidad, e qui 1 i bri o, 

estructuración y organización del esquema corporal, etc.; también 

facilita al ni No el establecimiento de relaciones -----------~·----------- ~- - -~- -~ - ·------

interpersonales. 

Finalmente un aspecto que hay que resaltar es el de las formas 

jugadas, es en este apartado que el aspecto teórico adquiere un 

matiz practico, es a través de las formas jugadas que el nif'ro 

desarrolla y ejercita el placer motor. 

Existe pues, Ltna correlación entre las formas jugadas, con 

actividades de la educación psicomotriz, tales como la 

motricidad en general, la orientacion espacio-temporal, 

elaboración del esquema corporal, etc. que se deben tomar en 

cuenta en la educación del movimiento, sobre todo su significado 

en CLtanto al desarrollo motor, y al desarrollo de ciertas 

habilidades para qüe los niNos puedan adquirir nociones espacio-

temporales. 



CAPITULO I 

TEORIAS QUE APOYAN LOS PRINCIPIOS 
--~~ "- "DE-cA-EDtJCACION-DEC-MOIJIMIElílTO-. - " 
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TEORIAS QUE APOYAN LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACION DEL MOVIMIENTO. 

Escuela Nueva: F. Froebel 
M. Montessori 
O. Decroly 

Psicologia Genetica: J. Piaget 
H. Wallon 

El objetivo de esta exposiciOn es dar un marco de referencia 

sobre las principales corrientes o mas bien sus principales 

representantes; es muy importante seNalar que la finalidad de 

este capitulo no es exponer la vida y obra de estos, sino mas 

bien resaltar los aspectos de su teoria y métodos que fundamentan 

la hipOtesis de este trabajo. 

tienen como punto de partida la oposiciOn a la educacibn 

tradicional, es decir, aquella que no se adecúa a las necesidades 

del niNo, una educaciOn tradicional, que enfrentaba al alumno con 

el maestro, surgiendo asi la educaciOn nueva. Tomare como 

referencia a Federico Froebel, que sin pertenecer a este 

movimiento, es un precursor de gran influencia por el vigor y la 

importancia que le imprimiO a la educaciOn de la infancia, en el 

marco del realismo del S. XIX. 

La reaccibn de la educaciOn nueva, frente a la imposicibn 

tradicional que intenta perpetuar un sistema social 

aristocratizante se vierte enteramente hacia el individuo para 

salvaguardar su libertad y para valorar sus aptitudes. 
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Para la corriente idealista de la Escuela Nueva el ni~o se educa 

gracias a las condiciones que la escuela debe de crear para él, 

independientemente de las condiciones sociales en que los niNos 

estan inmersos. 

Esta orientacibn no tiene en cuenta, considerando a los alumnos 

en una situacibn escolar, las diferencias, a veces decisivas, de 

su ambiente social, ya sean econbmicas, culturales o morales. 

Esta contradiccibn entre individuo y sociedad se presenta desde 

Rousseau, padre indiscutible d& la Pedagogla moderna, segOn él la 

buena y t:mica educaciOn es la que tiene en cuenta las 

·--~·~c:~a~racterisr1cas en cada edad y la que sabe adaptarse a ellas, 

modificando su accibn adecuadamente. 

Su Ped~gogla es individualista, afirma que el niNo debe aprender 

a vivir en sociedad pero debe aprenderlo fuera de ella. 

Asi la contradiccibn mencionada no se resuelve en la concepcion 

educativa rousseauniana. Pero los nuevos educadores, 

profundizando en su labor pedagbgica y en los. conocimientos 

psicolbgicos del presente siglo, 

nuevas experiencias. 

Asi surgen nuevas aportaciones: 

como Pedagoglas científicas; 

han ido evolucionando a raiz de 

Decroly y Montessori, conocidas 

ellos fueron conocedores y 
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renovadores de la Psicologia infantil y creadores de métodos 

pedagogicos. 

A pesar de que presentan diferencias en sus métodos y 

aportaciones, tienen en comOn que san exponentes de la influencia 

que la Psicalogia va ya a suponer para toda la Pedagogla 

posterior. 

La tendencia.de Maria Montessori es individualista y sensualista; 

y es a Decroly, a quien hay que otorgarle el merito de haber 

resuelto la cantradicciOn entre individuo y sociedad. 

La Pedagogia representativa de Decroly, na aisla al ni~o para 

proteger su espontaneidad, sino que lo contempla bajo las 

influencias internas y externas de su ambiente. Es de suma· 

importancia recalcar que su Pedagagia mantiene la dialéctica 

entre escuela y saciedad, entre el niNo y su media. 

El niNo recibe la influencia del medio o sociedad que le rodea, y 

la acciOn educativa en la escuela depende en gran medida del 

conocimiento que el maestro tenga, no solo de la Psicología 

evolutiva, sino también de las ocasiones reales de desarrollo que 

el medio otorga a cada uno de los alumnos y· saber actuar en 

consecuencia. 

Esta perspectiva histOrica ayuda a situar las aportaciones de 

Wallon y Piaget. 



Federico Froebel: 

Es un Pedagogo alemln del S. XIX, cuya vocación sa inclinb hacia 

la educacibn infaltil, es considerado por algunos como el 

inicador de la nueva educacibn, y por otros como el iniciador de 

la educaciOn preescolar sistemAtica. 

Froebel maneja dos aspectos fundamentales: 1 a unidad del 

principio de la vida y el de la creatividad del 

absoluto. 

espiritu 

La Pedagogia de Froebel es esencialmente activa, es decir, su 

m~todo en natural y activo, puesto que tiene en cuenta la 

naturaleza infantil y su espontaneidad. El destaca la import_ancia 

que tiene la educacibn de los niveles posteriores, puesto que 

considera que la educacibn de cada periodo estA, hasta cierto 

modo, en dependencia con la que haya recibido en los anteriores. 

Estudia al niNo para ayudarle en su autoeducaciOn y de esta forma 

facilitarle su autodesenvolvimiento. 

Los estudios realizados por Froebel, asi comos~ prActica, van a 

marcar el inicio de una educación del niho por y mediante ~1, es 

decir, el niho va a ser el principal protagonista de la educación 

de su personalidad, 

niho. 

toda su obra estuvo o se baso en funciOn del 



El establecio y dio el concepto del Kindergarten; establecimiento 

para niNos de edad preescolar; 

entero. 

que fue un modelo para el mundo 

En el Jar-din de NiNos, el asentaba que deberla encargarse de 

cuidar a los nil'fos de edad preescolar y ejer-cer- ben~fica 

influencia sobre todo su ser, de acuer-do con su naturaleza 

individual, para vigorizar sus facultades corporales, ejercitar 

sus sentidos, etc. inculcandoles los principios morales de 

respeto y orden, de educacion y de buen comportamiento. 

Federico Froebel se propone despertar integramente la naturaleza 

y 1 as f ac_Lt)_tc10111s_dadas~al~ni-1'10-por~Di-os-y~p-ara-tal--f1 n se 
----

propone: 

a> Fortalecer los miembros del cuerpo mediante una serie 

progresiva de ejercicios gimnasticos y de juegos basados en el 

movimiento. 

b) Ejercitar los sentidos, especialmente los mas espirituales de 

la figura y del color, mediante intuiciones sensibles de la más 

variada especie, 

sentimiento del 

canciones. 

cl Formar el 

ademas del resto del oido y de la armenia y el 

ritmo y de la melodía musical por medio de 

instinto que impulsa al nil'fo a ejecutar y a 

ocuparse, como tambi~n su facultad espiritual de intuir y conocer 

en general, mediante una serie de ejercicios que constituyen los 

medios de diversión y de entrenamiento intuitivo. 
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d) Estimular el sentimi~nto moral y religioso, el desarrollo del 

alma mediante explicaciones y relatos oportunos, es decir, dar la 

explicación de un hecho en su momento de acuerdo al interes del 

ni flo, y especialmente mediante la relación del nif"fo con la 

educadora y que actOa en tal sentido. 

El sistema de Froebel tuvo su fundamento en la Ley de la Unidad, 

blsica y fundamental, para el era esencial la unidad entre Dios 

y el hombre y el fin de la educación fue el perfeccionamiento de 

esta unidad. Percibió la unidad entre las diversas actividades y 

potencialidades humanas y se dedicó a una educación integral del 

nil'ro. 

SegOn Froebel son elementos basicos del proceso educativo: la .., 

actividad espontanea del niflo, es decir, no permitiendo la 

coacci_ón; la actividad espontanea o autoactividad implica el 

reconocimiento de la naturaleza infantil activa y la necesidad de 

actuar con libertad. 

Un aspecto que destaca Froebel es la individualidad, es decir, el 

niflo debe ser respetado y considerarsele como un ser en 

desarrollo. La bondad infantil es caracterlstica en Froebel, 

considera que el profesor y los padres deben procurar conducir al 

nil'ro para que haga cosas buenas y no se habitúa a hacer el mal. 

Froebel nutre una profunda confianza en la bondad de la 
naturaleza infantil, es decir, colocado en situa
ciones apropiadas desarrolla inclinaciones activas y es
piritu de colaboración, sentimientos afectuosos y una 
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honda sensibilidad religiosa. El hecho de que no acon
tezca asi con la frecuencia lo importante - rousseau
nianamente - a la sociedad: "Es ciertamente una pro
funda verdad, la que en general es el hombre, el otro 
hombre, a menudo el mismo hombre que educa, quien vuel
ve malo por primera vez al niNo" (1). 

Froebel seNalo que los principios tales como verdad, justicia y 

libertad no se aprenden teóricamente sino viviendolos en un 

ambiente adecuado de colaboracion. 

El sistema de educacion por él propuesto utilizaba la experiencia 

del niNo para instruirlo y formarlo éticam-nte; inclL1ye en los 

programas escolares las actividades manuales cumpliendo éstas la 

función de ejercicios formativos, es decir, como agentes para el 

desenvolvimiento del esplritu infantil; el pensaba que el fra_b_é\j_(J __ _ 

manual da al hombre el habito, la posibilidad de modelar y 

utilizar objetos que lo rodean. 

Un aspecto que es muy importante seNalar es que Froebel reconoció 

la capacidad del niNo de comprender los símbolos, es decir, se 

funda en el poder del niNo de reconocer analogías y semejanzas, 

dando vida aOn a las cosas inanimadas porque atribuye vida a 

todo. 

Una gran aportación de Froebel fue la vision que tLlVO con 

respecto a la importancia del juego. 

Para Froebel el juego es esta libre actividad que es 
conqui-ta, destreza y conocimiento, jugando el niNo 
entra en relacion concreta con el mundo. 12) 

(1) ABBAGNANO, A.Hist_oria de la F'edagogia._ p. 485. 
(2) ABBAGNANO, N. QQ~ ~it~ p. 483. 
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Su gran intuición le permitió ver las ventajas intelectuales y 

morales del juego, asl como su importancia para el desarrollo 

flsico; planifica el juego del nil'lo como un medio fundamental 

para la educación integral de •ste. 

El material para sus juegos educativos son juguetes concebidos 

para la educación intelectual del nil'lo. El los llama dones o 

regalos: 

1. Una pelota de tela con otras seis pelotas menores 
que llevan los colores del arcoiris. 

2. Una esfera o bola, un cubo o dado y un cilindro. 
3. Un cubo descomponible en ocho mas pequel'los. 
4. Otro cubo que se descompone en ocho tablitas planas. 
5. Otro dividido en veintisiete dados pequehos, entre 

los que se encuentra alguno diagonal 
6. Un cubo descomponible en veintisiete tablitas. (3) 

El material se acompal'laba de cuadernillos de instrucciones que 

contenian asimismo versitos para cantar en coro. 

El inter•s de Froebel de elaborar el material didlctico fue con 

el fin de observar la evolución del nil'lo, afirmb que el 

desarrollo pslquico del nil'lo se lleva a cabo sblo si •ste aprende 

a observar el mundo que le rodea, para que de esta manera lo 

pueda representar. 

Los dones o regalos hechos para desarrollar habilidades tales 

como: construir formas y texturas, percepción de colores, 

(3) MORENO, J. Y OTROS. Educación Preescolar. M•todos~ I~~ni~ª§ ~ 
Organización. p.p. 26-27. 
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dimensiones: largo y ancho, habilidades manuales: ensartado, 

coordinación manual gruesa, etc. 

El material y procedimientos Froebelianos se clasifican en cuatro 

grupos: 

Primer Grupo: juegos gimnasticos acompaNados de canto. 

Segundo Grupo: cultivo de jardines. 

Tercer Grupo: Gimnasia en la mano. 

Cuarto Grupo: conversaciones, poesias, cantos. 

Cada uno de estos grupos lleva al nifto hacia fines especificas, 

son ejemplos del primer grupo: desarrollo y fortalecimiento de 

los mósculos del nifto, desarrollo de la aptitud musical, etc. El 

segundo grupo pone al niNo en contacto con la naturaleza. El 

tercer grupo contiene una serie de actividades tendientes a 

desarrollar diferentes habilidades y nociones, en este apartado 

se incluyen los dones antes mencionados, correspondiendo cada dan 

a un grada de evoluciOn de la mente infantil. Entre las 

habilidades y nociones que se desarrollan estan: la manipulacion, 

percepción, creatividad, pacienci~, tenacidad, arden, 

representacicn, relaciones espaciales, imaginacion, concepto de 

nOmero, abstraccion, etc. 

Asi podemos observar que Fraebel parte de lo mis accesible al 

niNo dentro de sus posibilidades motrices: toca, palpa, juguetea, 

compara, equilibra, etc., para llegar a la abstracción, es decir 

de lo-concreto a lo abstracto, de lo general a lo particular. 



1 '.t 

Las actividades son: el picado, dibujo, modelado, costura, 

ensartado, tejido, doblado, recortado, pegado. 

Los fines de este tercer grupo son: el desarrollo de destrezas 

manuales, desarrollo de la vista y los sentidos en general, etc. 

El cuarto grupo despierta la imaginaciOn de los nil'los, el 

sentimiento religioso e influir sobre la educaciOn moral. 

De acuerdo con lo antes expuesto, el sistema de Froebel se basa 

fundamentalmente en la unidad a la que consideraba como la 

interacción hombre-naturaleza, busco la forma de hacerla cada vez 

mAs perfecta para logar una mejor educaciOn, 

nil'los deberian criarse en un ambiente sano, natural y de 

libertad, que les permitiera desarrollar su creatividad; el 

jardl~ de nil'los fue concebido con la finalidad de preparar al 

nil'lo para su vida futura y encaminarlo al desarrollo de su 

personalidad, formando en el hAbitos creadores, de orden, de 

disciplina, amor a la patria, a la naturaleza, al hogar, en 

general al mundo que le rodea, es por ello que daba gran 

importancia a las actividades recreativas y motrices. 
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Ovide Decroly 

Fue un m~dico belga que inicib sus trabajos con niNos anormales, 

pero despu~s se dedicb al estudio y enseNanza de niNos normales, 

a principios de este siglo fundb su primer instituto: "Escuela 

para la vida y por la vida", al mismo tiempo que Maria Montessori 

fundaba la primera casa de los niftos. 

Los principios de su Pedagogfa son: primeramente: colocar al niNo 

en un ambiente adecudado, ya que ~ste es fundamental en toda 

educacion; segundo: estimular las actividades necesarias para que 

el niNo se adapte al medio que ha de tener durante su vida y 

finalmente, que el fin que se desee lograr vaya en relacion o 

proporcionado a las capacidades tanto fisicas como mentales~_del~-

niNo. Para ~l estos principios son universales a toda educacibn. 

Decroly es considerado como un t~cnico de la educacibn m•s que un 

teorice, en virtud de que ~ste no era partidario de exponer por 

escrito sus ideas pedagogicas. El dirigib su labor principalmente 

a los medios y a la pr•ctica educativos, 

fines o ideales de la educacion. 

dejando a un lado los 

Decroly, resalta el hecho e importancia de una educacion que 

prepare al niNo para la vida moderna, es decir, concibe al niNo 

como un ser social al que hay que prepararlo, teniendo en cuenta, 

que posteriormente tendr• que vivir en sociedad, 

considera que su pedagogia es práctica. 

por lo que se 



21 

Fue un pionero en lo que respecta a el reconocimeinto de las 

diferencias individuales, consideraba que el rendimiento de los 

niNos aumentarla si se clasificaran de acuerdo con el resultado 

de un examen fisico y psiquico, para asi, formar grupos 

homogéneos atendiendo a estas dos capacidades tan importantes. 

Le otorga toda la importancia a la actividad infantil, centrada 

en las necesidades del niNo, alrededor de las cuales, giran todas 

las actividades escolares, pero también teniendo en cuenta las 

actividades necesarias a su vida de adulto. 

El procuro una educacion integral, es decir, intentaba el 

reconocimiento del niNo con el fin de atender adecuadamente a sus 

necesidades, tomando en cuenta el conocimiento de su propio yo, 

su personalidad, necesidades y aspiraciones: 

Dos 

Despues de este concimiento, el discente se predispone 
al conocimiento del medio ambiente, del entorno en que 
p~ede satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Al 
mismo tiempo, este contorno incluye el conocimiento de 
sus semejantes, conocimiento en que est~n enmarcadas 
las relaciones con los mismos (4). 

aspectos fundamentales del método Decroly son la 

globalizacion y el interes. SegQn el principio de globalizacion, 

el pensamiento del niNo no es analitico, sino sintetice. La 

funcion de globalizacion, es un fenOmeno que incluye las 

percepciones, la afectividad y el aspecto mental. 

14> MORENO, J.y otros. Qr2..,,__ ;;;i_j;_.,_ p. 37 
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Decroly, recibe la influencia de la Psicologia de la Gestalt, 

ya que considera que el pensamiento de los niNos percibe el todo 

y no las partes. 

El sentido general que para Decroly tiene el método global, es 

familiarizar al niNo con lo que le interesa, sin necesidad de 

obligarlo antes de tiempo a analizar, a distinguir y a separar. 

Las bases del método Decroly (51 fueron: respetar la aptitud del 

niNo a apoderarse globalmente de los sectores de experiencia que 

le suscitan un interés efectivo; la organizacion de las 

actividades escolares en relacion con los centros de interés, 
------------~ 

estos centros surgen de la consideracion de la actividad 

espont~nea del niNo, estos van a ser propios para cada edad; 

finalmente, articular las actividades mismas en actividades de 

observacion, asociacion y de expresion, todas estas relacionadas 

con el interes. 

El interes, segi'.ln Decrol y, surge de la necesidad, por lo que el 

trata de reunir las distintas asignaturas en varios centros 

inspirados en las necesidades de los alumnos, puesto que estos 

necesitan un ambiente adecuado y un objetivo atrayente para que 

estimule las posibilidades infantiles. 

El conocimiento del niNo debe procurarse activo, no abstracciones 

inasequibles a la comprensiOn. 



Decroly considera el interes genuino como ligado necesariamente a 

una necesidad y divide los intereses fundamentalmente en cuatro 

especies: 

1, necesidad de nutrirse~ 
2, necesidad de repararse, "tubrirse y protegerse de la 

intemprerie; 
3. necesidad de defenderse de los peligros y los enemi

gos; 
4. necesidad de actuar, de trabajar solo y en grupo, de 

recrearse y mejorarse (6). 

Los centros de interés tienen un gran valor, puesto que permiten 

elevar el conocimiento del niNo, cada una de las necesidades 

constituye un centro v~lido de interes, suceptible de dar pie a 

todas las actividades competentes a un aho escolar completo. 

Los centros de interes corresponden a las disposiciones 

infantiles, el elimina de los centros de interés lo espiritual, 

pues considera que con los otros cuatro el niho aprende a estimar 

progresivamente los valores sociales y morales sin necesidad de 

convertirlos en materia de una ensehanza especifica. 

Es interesante por lo tanto resaltar que en una educacion del 

movimiento se podrla organizar a traves de las formas did&cticas 

de II centros de interes II de actuar, de jugar y de operar solo y 

grupalmente. 

16) ABBAGNANO, N. ~Qe~ ~it~ p. 668. 



Maria Montessori 

La difusiOn que ha tenido la obra pedagOgica de Maria Montessori 

ha sido muy extensa. 

En este trabajo nos interesa resaltar varios aspectos de esta 

torla que son antecedentes y bases sOlidas para el estudio del 

nil'lo, y en particular aspectos que fundamentan el eje de este 

trabajo. 

Maria Montessori le dib una gran importancia al movimiento, a 

este lo considero entre sus principios mis relevantes~ 

Mosntessori (7) subraya la importancia del movimiento en la 

construcciOn de la psique; sef'lala que es errOneo considerar 

ónicamente al movimiento desde el punto de vista fisico, y que el 

desarrollo del nif'lo no se presenta sOlo con la edad sino que 

tambien se deriva de las manifestacione·s ps:i:quicas: 

Por medio de esta labor interior y oculta se construye 
la razOn, es decir, lo que, en óltima instancia carac -
teriza al hombre, ser racional, individuo que, razonan
do y jugando, puede mandar, y cuando lo manda se pone 
en movimiento (8). 

De acuerdo con Montessori: el movimiento es un factor esencial 

para la construccibn de la inteligencia, que estl en relaciOn 

directa con las experiencias obtenidas del ambiente exterior. 

(7) MONTESSORI, M. 

(8) MONTESSDRI, M~ 

El Nil'lo~ el Secreto~§!ª Infancia. p.p_ 155-
159. 

QQ:,,. gg.,,._ p. 156. 



El movimiento es la expresión del yo y factor indispensable para 

la construcción de la conciencia; es el medio tangible que pone 

al yo en contacto con la realidad exterior. 

Las nociones de espacio y tiempo, pueden concebirse gracias al 

movimiento, lo considera el factor que liga el esplritu al mundo, 

es decir, como concepción interior y como ejecución exterior. 

Le da gran importancia a la relación existente entre las 

funciones motrices y la voluntad. 

Para Montessori, el nifto es un ser particular, diferente al 

adulto, y hay que procurarle amor, hay que liberarlo de las 

deformaciones que los adultos le "ocasionan de diversas maneras, 

es decir liberarse de lo prejuicios y errores, para un mejor 

conocimiento del nifto. 

La libertad es un factor esencial en su método, asi como el amor 

al nit'l'o. 

En el aspecto educativo, su sistema tiene dos objetivos: preparar 

el ambiente adaptado al desarrollo del nit'l'o, para permitirle la 

libertad de elección de sus objetivos y en segúndo término, 

estimular los ejercicios de la vida prActica infantil, estos 

contribuyen principalmente a la educación motriz, mediante ~stos 

el nifto aprende por ejemplo, a vestirse y desvestirse, poner y 

quitar la mesa, cuidar animales, limpiar, etc. 
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Montessori entiende la educacibn como una ayuda para la vida y no 

como una transmisibn de cultura, es por esto que le da tanta 

importancia en su concepcibn educativa a la libertad del nil'lo; 

considera que hay que dejarle actuar en los niveles: fisico, 

intelectual y moral, para que pueda desarrollar la autonomía, la 

disciplina libre y el autoaprendizaje, factores que son 

esenciales para llegar a conseguir la libertad interior y 

exteri.or. 

El profesor es un observador, en general, dirige la actividad 

pero no ensel'la: 

El nQcleo de la Pedagogia montessoriana consiste en 
concebir esencialmente la educaciOn como autoeducaciOn, 
es decir, como un proceso espont•neo por medio del cual 
se desarrolla dentro del alma del nit'ro "el hombre que 

-~----auerme ani", y en considerar que para que esto ocurra 
en el mejor de los modos posibles, lo fundamental es 
proporcionar al nil'lo un ambiente libre de obstaculos 
innaturales y materiales apropiados (9). 

El metodo montessori se caracteriza por ser muy sistematice, y el 

material fue ideado de modo que permitiera el autoaprendizaje; 

hay un tipo de material llamado de vida practica, compuesto por 

objetos que faciliten al nit'ro la adquisiciOn de los movimientos 

necesarios para la vida practica como son: telares para aprender 

a abrochar, hacer lazos, utensilios para poner la mesa, etc. 

Otro tipo es el material de desarrollo, formado por objetos que 

permiten la educaciOn de los sentidos, mientras, el nil'lo va 

conociendo las cualidades de la materia que manipula. 

Este material debe reunir una serie de cualidades para que sea 

(9) ABBAGNANO, N. Historia~~ 1§ Pedagogía. p. 665 
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realmente eficiente: que haga posible el autocontrol, que sea 

estltico, que sea limitado y directo, de modo que ayude al niNo a 

asimilar ordenadamente la multitud de sensaciones que proceden 

del mundo que le rodea, que sea capaz de provocar actividad en el 

ni No. 

Aparte de este tipo de aprendizaje que se realiza por 

experimentacibn directa, para Montessori existe otro tipo de 

aprendizaje que se realiza por transmisiOn del adulto y que 

permite al niNo, adentrarse al mundo de la lectura, escritura y 

calculo. Este tipo de aprendizaje debe de llevarse a cabo 

mediante procedimientos favorables al desarrollo del 

•ste tambi•n creb un tipo de material especial: 

ni No. Para 

Para la escritura desarrollb una serie de letras recortad~s en 

papel esmeril que procuraran: primero una sensaciOn visual 

tactil muscular, segundo la percepción y tercero el lenguaje. 

En cuanto a la escritura, considera que hasta que el nil'lo no 

recibe transmisión de ideas con las papalbras escritas, no lee. 

Para el c.lAlcLtlo, ideb un material en base a barras y 

bastoncillos manipulables. 

El dibujo para M. Montessori va intimamente ligado al 

aprendizaje de la escritura. 

Maria Montessori divide el desarrollo del niNo en tres periodos 

de crecimiento: 
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I. De O a 6 af'los 

I.1 De O a 3 aNos 

I.2 De 3 a 6 aNos 

II. De 6 a 12 aNos 

III. De 12 a 18 af'los 

I.- De O a 6 af'los, es el m~s importante, pues M. Montessori 

consideraba que el nif'lo es el constructor del hombre, y es, en 

este periodo donde se ponen las bases de la personalidad, que 

dependen del medio ambiente que el niNo tuvo en esta ~poca. Es el 

periodo creativo, se forma la inteligencia, razonamiento, 

volLtntad, conciencia, memoria, concentracion, etc. De este priado 

el niNo pasa gradualmente de la dependencia a la independencia. 

Este periodo se divide en dos: de O a 3 aNos y de 3 a 6 af'los. 

I.1 - De O a 3 af'los, este es un periodo de transición, el niNo 

pasa de la madre al mundo, en ~ste existe la fuerte necesidad del 

contacto fisico directo con la madre porque sentirA afecto y 

car i f'lo, mismo que tuv_o dur.;mte su .f ormaci On, este amor dar.i!I como 

resultado seguridad en el niNo. Este periodo se caracteriza por 

una gran conquista (gatear, caminar, hablar) hacia el medio 

ambiente. 

Es un periodo de adquisiciones, el nif'lo no verbaliza sus 

necesidades sino que las manifiesta con un lenguaje simbOlico 

(llanto, sonrisa). El niNo se va desarrollando por las 

experiencias vividas, por todo lo que absorbe de su ambiente, se 

desarrolla la capacidad de adaptaciOn. 
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I.2 - De los 3 a los 6 at'ras, en este periodo el nit'ro va. 

adquiriendo gradualmente su independencia, basado en las 

diferentes adquisiciones hacia su ambiente, por ejemplo: ya 

habla, camina, necesita por lo tanto, un ambiente mAs amplio, 

donde pueda tener experiencias para crearse a si mismo, entra a 

la escuela, en su primer paso a una vida en sociedad, el nit'ro 

desea adaptarse a esa sociedad y esa adaptaciOn es cada vez mAs 

consciente. En este periodo empieza la formacibn de la 

conciencia, cuando se da cuenta de que ~1 mismo hace las cosas. 

Reafirma y perfecciona las adquisiciones del periodo anterior. El 

nit'ro ya trabaja para si mismo. 

La doctora Montessori advirtiO que la mentalidad entre el niNo y 

el adulto es totalmente diferente. A la del nit'ro la clasifico en 

dos: 

l. - Mente absorbente.inconsciente 

II.- Mente absorbente consciente 

I. - De O a 3 af'los es una mente absorbente inconsciente. Este 

periodo es muy importante debido a que se desarrolla la psique 

del nit'ro, por eso como adultos debemos poner especial atencibn al 

niNo. El tiene una mente absorbente que inconscientemente absorbe 

lo que su ambiente le ofrece. 

A través del trabajo y experiencias vividas en el ambiente, 

conforme se va haciendo consciente, la mente absorbente va 

desapareciendo. Esta se construye simplemente viviendo, sin 
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esfuerzos y es guiada por los periodos sensitivos, 

ellos el ser crece y se desarrolla. 

gracias a 

Los periodos sensitivos son transitorios, y ayudan al nit'ro a 

adquirir un carActer determinado, una vez desarrollado este 

caracter, el periodo sensitivo desaparece para ser reemplazado 

por otro completamente diferente. Estos impulsos nacen del 

inconsciente y ayudan a que nazca una actividad creativa en 

contacto con el mundo exterior, llevAndolo asi a lo consciente. 

Los periodos sensitivos funcionan para elaborar el crecimiento 

psiquico del nit'ro, lo guia en la elecciOn de lo necesario, son 

instrumentos de la mente absorbente para poner al nifto en 

contacto con su ambiente. 

Los periodos sensitivos son: 

I.- Periodo sensitivo del orden 

II.- Periodo sensitivo de imitacion 

III.- Periodo sensitivo del lenguaje 

---------- -----

IV.- Periodo sensitivo del refinamiento de movimiento 

V.- Periodo sensitivo del refinamiento de los sentidos 

I.- !:§!:!.QQQ sensitivo del orden.- es un periodo muy importante, 

se presenta del at'ro y medio a tres at'ros de edad. En el, los nit'ros 

aman el orden y necesitan orden exterior (relaciOn del nit'ro con 

el ambiente), por ejemplo, el hecho de que su madre tome un 

objeto del mismo lugar, le va a dar seguridad; necesita comer, 

bat'rarse, etc, en el mismo lugar para orientarse en este mundo 
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desconocido para el, con esto formar• su orden interno, cuando 

hay coordinación de movimientos es una muestra de salud psiquica 

y lo llevan al autocontrol. En cuerpo ordenado, mente ordenada. 

El orden mental es la base de la concentracion. Por eso el 

ambiente debe ser ordenado; el nifto conoce no sólo las cosas sino 

la relación entre ellas formando un conjunto. 

II.- EªClQºQ sensitivo de imitacion.- empieza en los primeros 

meses y termina alrededor de los tres aftas de edad. El bebe imita 

las acciones del adulto, para poder hacer esas acciones por el 

mismo. El nifto no imita por imitar, sino para tener la 

posibilidad de hacer suya aquella accion. Lo importante es que el 

n1No, para poder imitar, esta preparado para hacerlo y esta 

preparación depende de los esfuerzos de cada nifto, por ejemplo; 

el nifto no va a imitar el caminar, si no esta preparado 

fisicamente, el nifto, al imitar, obedece a un impulso interno. 

Si el nifto no satisface este periodo sensitivo llegara a ser un 

adulto que imite perdiendo individualidad. 

III.- Periodo sensitivo del lengua1e.- Empieza a los seis meses y 

termina a los tres y medio aftas. Un paso importante hacia la 

independencia, es el lenguaje, es la expresion de la mente, la 

expresión del pensamiento. El lenguaje es algo que va al 

inconsciente, se fija en el cuando el niNo esta preparado, sale 

al consciente y perdura para toda la vida. 
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IV.- f§CiQQQ sensitivo del refinamiento de movimiento.- Es otro 

de los periodos sensitivos que ayuda a la formaciOn de la psique 

del nif'lo, se presenta del af'lo y medio a cinco af'los de edad, donde 

el nif'to busca protecciOn, exactitud, precisiOn, control y 

coordinaciOn de movimientos. El movimiento debe tener un 

propOsito de desarrollo y debe estar coordinado con su 

inteligencia que poco a poco se va coordinando con la voluntad. 

Movimiento fisico (no hay coordinaciOn) 

V 

Inteligencia (ya sabe que se mueve) 

! 
----~---------y-----

Voluntad (me quiero mover) 

El movimiento es el factor indispensable para la construcciOn de 

la conciencia y pone al nif'lo en relaciOn con el ambiente exterior 

(caminando, tocando, es como se conoce). Este desarrollo motor 

que comienza, permitirl progresivamehte una mejor captaciOn dl 

mundo objetivo. A medida que se desarrolle la motricidad del 

nif'to, que sus actitudes, movimientos y ademanes se vuelvan cada 

vez mas precisos y mejor coordinados, va a poder tomar los 

objetos y manipularlos, y asi tomara conciencia de todo su 

universo exterior. 
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Periodo sensitivo ~~l refinamiento~~ lQ§ sentidos.- Aparece 

entre los dos y medio aNos a los seis. Los sentidos son punto d~ 

contacto con el ambiente; en este periodo el niNo adquiere cada 

~ez el uso mAs preciso y refinado de éstos Organos, a su vez, las 

impresiones adquiridas se van refinando. El refinamiento de los 

sentidos depende de la inteligencia y el movimiento. 

El sistema ideado por Montessori ha sido objeto de diversas 

criticas: no se le da atencion ni opcion de desarrollo a la 

el aboraci on de proyectos originales, individuales o de grupo; 

puesto que todo se va en concentrar la energia del niNo para el 

cumplimiento de objetivos claramente determinados y seNalados; la 

ri'gidez del sistema planteado por Montessori, tropieza con la 

flexibilidad necesaria que exige la educaciOn infantil; en contra 

del Principio de Libertad, el haber hecho como obligatorio el 

material, determina la libertad del educando y el educador a una 

serie de ejercicios regulados por un esquema demasiado rígido, 

fijado de antemano. 
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Psicologia Genetica J. Piaget y H. Wallon. 

Son muy importantes las teorias que permiten fundamentar la 

hipotesis del presente trabajo: "La Educacion del movimiento es 

un factor fundamental para el desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad y la socializacion, en diferentes etapas de la vida y 

esencialmente durante los primeros seis af'íos", y son las 

desarrolladas principalmente por Jean Piaget y Henry Wallon, 

si bien la obra de Federico Froebel, Maria Montessori y Dvide 

Decroly, son teorias que por sus principios y su accion didlctica 

apoyan los principios de la educacion del movimiento. 

Durante mucho tiempo y hasta finales del S. XIX la psicologia 
- - --~- ---------------------

consi dermba al ni f'ío como una imagen redL1ci da del hombre, no sol o 

en tamaf'ío sino en capacidades. Paralelamente y bajo la influencia 

del Positivismo y mas concretamente de la Teoria Evolucionista de 

Darwin, empieza a desarrollarse tambien el concepto de evolucion 

en el nil'ío. Este cambio de orientacion no aborda todavia la 

infancia como objeto de conocimiento especifico y sometido a 

cambios peculiares, sino que concibe la evolución del nil'ío como 

paralela a la evolución del hombre. 

Es ya en plenb S. XX, cuando podemos hablar de una ciencia 

psicologica que tiene por objeto la evolucion infantil, 

profundizando sobre todo en dos aspectos: el como y el culndo de 

sus cambios y transformaciones; esta es la Psicologia Genética, 

cuyos representantes son Piaget y Wallon; estos dos exponentes 

tienen en el marco educativo actual, una influencia fundamental. 
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La Psicologia Genética nos ofrece el conocimiento acerca del niNo 

peqLtef'fo, de sus cambios y progresos, esta se encarga de estudiar 

el psiquismo en su formación y en sus transformaciones. 

Los avances cientificos de la Psicologia, y en especial de la 

psicologia genetica y experimental, han demostrado la 

indisociabilidad del desarrollo motor, intelectual y afectivo. 

Entre las nuevas orientaciones pedagógicas que asumen estos 

nuevos descubrimientos y que aportan nuevos medios educativos 

resalta la educación del movimiento o Psicomotricidad. Este tipo 

de educación, con base en los estudios especializados de 

psicólogos e investigadores como Wallon, Piaget y otros, ubica su 

atención en la unidad funcional de la personalidad, superando el,_ 

tradicional dualismo esp ir i tu-cLterpo, afecto-intelecto y 

aprendizaje-acción. 

Los trabajos de los psicomotricistas tienden a demostrar que el 

movimiento, la gimnasia, el juego y las actividades deportivas, 

pueden lograr otros fines distintos de los qLte les concede la 

educación fisica tradicional, tales como, el desarrollo de la 

salud, de la fuerza, de la resistencia, etc. pu~iendo cumplir 

ademAs un papel esencial en lo mental y afectivo. 

Actualmente existen varias teorias y metodos de edLtcaci On 

psicomotora, lo comOn entre ellos es el aislamiento en relación a 



36 

la ensel'lanza tradicional, a su intelectualismo verbal, a SLt 

negaciOn de la unidad de la persona, a su problemltica de 

transmisiOn del saber, etc. 

Henri Wallon. 

Wallon es considerado un psicOlogo de la infancia. El objeto de 

estudio de su obra es la persona en su unidad y en su totalidad, 

en su génesis y en su devenir. 

Su obra ha demostrado la importancia del movimiento en el 

desarrollo evolutivo del nil'lo; la nociOn de "unidad funcional de 

1 a persona" demLtestra el entrelazamiento existente entre las 

funciones motrices y las psiquicas. 

-----~~-~-~cc---
- - - -par a --er ------¡,¡:¡-1,ay una disociaciOn entre lo biolOgico y lo social, 

asi pues, lo social, mis precisamente el medio humano, es una 

necesidad, una realidad inscrita en lo orglnico. 

Su concepciOn genetica y dialéctica de la Psicologla 
se basa en la unidad indisoluble de lo biolOgico, lo 
psíquico y lo social, y en las circunstancias del mun
do moderno la educaciOn es parte importantisima de lo 
soc i a 1 ( 1 O> • 

A partir de esta afirmación entendemos el concepto social en el 

ni l'lo. Para el, el nil'lo es un ser social desde su nacimiento. El 

nil'lo est& abocado al medio social en el sentido de dependencia 

total con el, funciOn biolOgica y funciOn afectiva determinan la 

naturaleza de ser social en el pequeno. 

110) MERANI, A. f§iSQlgg!ª i Pedagogía. p. 152. 



Cuando observamos al recién nacido, nos damos cuenta de L,. 

importancia _del movimiento, el cual, se traduce muy pronto en 

gestos de expresión dirigidos al otro, y a partir de la acción y 

del movimiento de los otros surgiran sus primeras actividades. 

Las primeras emociones surgen de la función tónico-afectiva con 

el. otro y es su lenguaje, su comunicación. Para Wallon la 

emoción es el lazo que une al niNo con el medio y a través de 

esta función se abre a la vida psiquica; es decir, es el lazo que 

une lo organice con lo psiquico. 

La Psicologia Genética de Wallon permite captar como lo organico 

- - - -clev-i-ene-Lo-psLqui.co_y_como _l_ª___¡;;gofe',::_i_ºQ__c_o_r:i_____el~torn~ _ c:J_ ~ea las 

funciones biológicas y afectivas, permiten la motric1dad, la 

imitación y la emoción. 

Wallon define a la emocibn como reacción o expresión afectivo-

tónica. El movimiento es principalmente acción; implica u.na 

relación con el mundo exterior. La tonicidad es e;-:presi ón, es 

decir el medio expresivo de uno mismo y que reconoce a la 

comunicacibn con los ciernas. 

L.a imitación, también es movimiento, es un principio orientado 

hacia las propias actitudes del sujeto y posteriormente hacia la 

acomodación a las actividades del otro. 

Por lo que, el movimiento y el tono juegan un papel esencial, 

tanto en la vida afectiva como en la social. 
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Para Wallon el movimiento anuncia las diferentes direcciones que 

podrl adquirir la actividad pslquica y que puede caracterizarse 

por tres formas: 

1. Pasivo o exOgeno: es el caso de los reflejos de 

equilibraciOn, las reacciones de gravedad. 

2. Activo o autOgeno: los desplazamientos corporales, la 

locomoción, la prensión, etc. 

3. Reacciones posturales: que se producen por el lenguaje 

corporal, como son los gestos, actitudes y mimicas. 

Todas estas formas son producto de la contracción muscular que se 

manifiesta por los desplazamientos del cuerpo y sus segmentos, 

funciones clOnicas y por las actitudes y mantenimiento del 

Segt:m Wal 1 on, el educador trabaja con niNos que poseen las 

siguientes caracteristicas: 

Una herencia personal y especifica: con los elementos que 

pueden ser utilizables para la tarea educativa o que tienen que 

inhibirse. 

- Un potencial: que se apoya en la madurez, esta permitira 

el crecimiento de los órganos, asi como un ajuste cada vez mas 

superior de sus funciones; y por otro lado, el contexto social, 

el medio familiar y social, le proporcionaran la necesaria 

afectividad; el desarrollo del lenguaje, la inteligencia y 

socialización. 
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- Necesidades: que la elaboración intelectual ayuda a 

eqLli librar, de esta forma también se generan esquemas motores, 

fundamentales para la satisfacción y equilibración de dichas 

necesidades. 

Jean Piaget 

Piaget es uno de los mls influyentes cientlficos de la 

actualidad; sus investigaciones sobre el desarrollo del 

conocimiento en los seres humanos modificaron radicalmente a la 

psicologia, a la psicologia de la educación y a la psicologia 

evolutiva. ProdL1jeron importantes cambios en la investigacion, 

en los programas escolares, en los curriculums, en la educacion 

preescolar y en una gran cantidad de lreas de la educación 

contemporlnea. 

La problemltica central de este pensador es epistemologica, y SLI 

inter~s fundamental fue tratar de entender como se produce, en 

las distintas etapas evolutivas, la organizació~ de las funciones 

cognoscitivas. 

Sus investigaciones nos llevan a compr:ender como es que aprenden 

los niNos, a conocer la realidad que los rodea, cómo ordenan sus 

conocimientos, qué relación se produce entre la maduración y el 

aprendizaje, cual es la esencia del funcionamiento intelectual y 

muchas otras preguntas esenciales para el educador. Sus trabajos 

son profundos y muy amplios y han generado un gran impacto en la 

psicologia moderna. 
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J. Piaget investiga ademls, la construccibn progresiva de las 

estructuras de la inteligencia y del conocimiento de la realidad 

exterior y describib los diferentes estadios del desarrollo 

evolutivo y los definiO como: periodo sensomotor, inteligencia 

representativa preoperatorio, inteligencia concreta y por ~ltimo, 

etapa de las operaciones lOgicas-formales. 

Sobre el movimiento demostrb que, las actividades sensomotoras de 

la primera etapa, que va del nacimiento hasta el afto y medio o 

dos ª"ºs son el punto de partida de las elaboraciones superiores 

de la mente. 

Es posi6le deducir entonces, que la actividad motora y la 

actividad psiquica estln intima.mente ligadas en una unidad _, 

funcional. 

La construccibn de la organizacibn cognoscitiva se produce con la 

dinlmica de la accibn que se repite, y por esta razOn, se 

generaliza y "asimilan" los nuevos objetos que se prsentan ante 

el niNo a trav~s de los esquemas de asimilacibn, vi SLlal, tac ti 1, 

gustativo, etc. 

Ante la resistencia de los objetivos a ser asimilados, varia el 

sujeto y se adapta en funcibn de la cualidad de los objetos, o 

sea se "acomoda" a ellos. 



~~-·tri; c1l .. :;LJ c1udl üt~ dS1m1ldc16n v acomodac1ón. es lo que Pic..'=l.get 

y que resulta la esencia del funcionamiento 

asi L_omo tambi~n en la esencia del funcionamiento 

intelectual. 

~stos dos procesos simult2\neos, funcionando en los niveles 

b1olbg1cos como intelectual, producen el desarrollo fisico y el 

desarrollo cognoscitivo. 

Estos esquemas aplicados al pensa;niento, percepción, recuerdo y 

memoria, 11-:~conoc:1 miento. conocimiento, abstracción, imitación, 

dibUJOS, 1 engua_j e, juego, sentimientos y juicios morales, nos 

permiten conocer como captan y perciben en las diferentes edades, 

los niNos, el mundo que los circunda. El dinamismo motor es el 

punto de partida de todas esas ~onstrucciones y por lo tanto, la 

base primaria en donde se apoyan los posteriores desarrollos de 

la inteli1~encia. 

Los aspectos antes destacados, tanto de Wallon como de Piaget 

princi pa.i mente, me permite hacer una exposición de la influencia 

en la personalidad que ejerce el desarrollo psicomotriz, 

partiendo de la base de que el movimiento es la actividad que 

permt l:.E· la vida psiquica, segl".1n las i. nves;ti gaci ones 

realizadas por los psicólogos antes mencionados, considerando al 

comportamiento sensomotriz como punto de partida de la formaci cm 

d~l conoc1m1ento. 
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Desarrollo Psicomotriz: influencia en la personalidad. 

Desde que el ni~o nace hasta aproximadamente los 18 meses, en 

que empieza a usar el lenguaje, la unica forma de comunicacion 

del niNo con su medio ambiente es el movimiento. 

El movimiento, que es la Onica actividad capaz de permitir la 

comunicacion, es tambien, por lo tanto, la actividad que permite 

expresar la vida pslquica. 

Fundamentandome en los estudios e investigaciones realizadas en 

el campo de la psicología infantil, antes mencionadas; se puede 

- -n,ferTr qL1e el-movimiento no sol o expresa el psiquismo del reci en 

nacido, sino que es parte y soporte del mismo. 

Asi, las modernas concepciones psicologicas consideran que el 

movimiento es fundamental para el desarrollo del psiquismo. 

Los progresos del conocimiento estan intimamente asociados al 

progreso del sistema motor; para abordar este planteamiento, 

consideraremos ' que las bases del desarrollo del pensamiento 

lógico es tan dadas por la formación de la inteligencia 

sen!somotora, que se prolongara en el pensamiento objetivo 

simbolico, mas tarde logico concreto, hasta llegar al pensamiento 

logico abstracto. 
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Es por esto que podemos decir que el comportamiento sensomotriz 

de los primeros aNos de vida, es el punto de partida de la 

formacion del conocimiento. 

La coordinaciOn de los movimientos del cuerpo del niNo con los 

objetos del medio ambiente produce la toma de conciencia del 

espacio sensomotor, sobre el que se basaran, mas tarde las 

representaciones especiales concretas. 

Por medio de la sensibilidad y la motricidad el niNo va a ir 

incorporando los principios que le permitiran orientarse en el 

tiempo y el espacio, todas estas estructuras apareceran 

haciendo que el niNo modifique sus relaciones en 

el contorno. 

Estos procesos, van sucediendo en diferentes estadios, en un 

principio el movimiento del niNo expresa las emociones mas 

primitivas; despues, asociara el movimiento con sus consecuencias 

sensibles: los gestos que le producen placer se repetiran; mas 

tarde estos habitas se convertirañ en acciones con finalidad, por 

lo tanto inteligentes. En la etapa siguiente combinara los 

esquemas de conductas anteriores pudiendo el niho aplicarlas a 

situaciones nuevas. 

Al primer aNo de vida, el niNo experimentara activa e 

intensamente con los objetos del medio y descubrira nuevos 

esquemas de conducta. 
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Aproximadamente al aNo y medio, comenzara la transicion del acto 

intelectual sensomotriz a la representación interior. 

Por lo tanto, el movimiento es la base o soporte dinamice de las 

representaciones mentales. 

Piaget ha demostrado que las relaciones entre los actos reales, 

tales como movimientos concretos, operaciones efectivas, y los 

mentales, son mas intimas de lo que se piensa, ya que las 

operaciones mentales son formas interiorizadas de 

operaciones concretas. 

Fase sensoriomotriz: 

1. Uso de reflejos 
2. Primeros habites y reacciones 

circulares primarias. 
3. Coordinacion de la visión y 

la prension, reacciones circulares 
secundarias. 

4. Coordinación de esquemas secundarios 
y su aplicacibn a nuevas situaciones 

5. Diferenciación de esquemas de accion 
mediante las reacciones circulares 
terciarias; descubrimiento de nuevos 
medios. 

6. Primera internalizacion de esquemas y 
solución de algunos problemas de 
deducción. 

~ºªº cronológica 
ªE!.[.Q~ .... 

O a 1 mes 
1 a 4.5 meses 

4.5 a 9 meses 

9 a 12 meses 

12 a 18 meses 

18 a 24 meses 

las 
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II. Inteligencia Representativa mediante operaciones concretas. 

Fase Preconceptual: 

Estadios: ~QªQ cronologica 
ª¡:!_1::_Q~ .... 

1. Aparición de la función simbólica 
y comienzo de acciones internali
zadas acompaf'Jadas de representación. 

Fase del Pensamiento Intuitivo: 

2. Organizaciones reprsentacionales 
basadas tanto en configuraciones es
t~ticas como en la asimilación de la 
propia acción. 

3. Regulaciones representacionales 
articuladas. 

Fase Operacional Concreta: 

2 a 4 af'Jos 

4 a 5.5 af'Tos 

5 .. 5 a 7 aftos 

1. Operaciones simples (clasificaciones 7 a 9 af'Jos 
seriaciones, correspondencias término 

___ ter_mi_no,_etc.L ______________ _ 
2. Sistemas totales coordenadas euclidia- 9 a 11 af'Jos 

nas, conceptos proyectivos, simulta-
neidad). 

III. Inteligencia reprsentativa mediante operaciones formales. 

Fase Operacional: 

1. Logica hipotético-deductiva y 
operaciones combinatorias. 

11 a 14 al'1os 

2. Estructura de reticulado y el grupo 
de cuatro transformaciones. 

14 en adelante 

Tres Teorias sobre el Desarrollo del Nif'To: Erikson, Piaget 
y Sears. p. 166. 

Hay en todo este proceso que se describió una progresiva 

interiorización de movimientos o del acto concreto para 

convertirse en acto mental. 

Al al'1o y medio la etapa sensomotriz llega a su desarrollo 

m~n: i mo. El nif'To comienza a caminar y es producto de este 
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desplazamiento que el espacio exterior adquiere una realidad 

independiente de los objetos que lo llenan. 

Despues, con la iniciaciOn del lenguaje, el niffo desarrollara 

aceleradamente las funciones intelectuales, 

con el hablar, el proceso de socializaciOn. 

activandose también 

Con esta rapida descripciOn de las etapas de desarrollo, se ha 

querido demostrar que el primer medio comunicativo-simbOlico en 

el ser· humano, es el movimiento, luego llegara la palabra, y se 

puede decir que mas tarde el movimiento se transformara en un 

medio de comunicaciOn mas dificil y complejo, como son las 

distintas _a_c_t_i_y_i d_ad_!?§_ f_i_si_cc_15_ c:JLJe _puedeo _l ogr::_arse_por::_ medio_de _la __ 

educaciOn del movimiento, 

gimnasia, etc. 

por ejemplo: 1 a danza, el deporte, 1 a 

Es importante seffalar que si esta hipOtesis es correcta, y el 

movimiento es el soporte del psiquismo no se puede trabajar en el 

Jardln de niffos, ni en otros niveles sin tomar en cuenta al 

mo·v'imiento, con todo lo que éste representa para la educaciOn de 

la inteligencia. 

Esquema corporal: 

Una definición clara y sencilla de esquema corporal, es el 

conjunto de representaciones mentales que tenemos de nuestro 

cuer·po. 
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Esta imagen se integra con impresiones interceptivas, 
propioceptivas y exteroceptivas; es decir, con infor
macion de visceras, de la posicion corporal lm~sculos 
tendones, ligamentos y articulaciones), kinestesica 
y percepciones de la sensibilidad de nuestra piel <tac
tiles, dolorosas, de presiOn, termicas, etc.) (11). 

En cada individuo hay un sentimiento del Yo que no varia a través 

de su historia, aunque los elementos de su personalidad cambien o 

se modifiquen por la incorporaciOn de nuevos contenidos. 

El sentimiento del yo, que se apoya en el esquema corporal, es lo 

qL!e le permite al individuo recortarse del medio con 

singularidad. 

- WaTlon- (T2F sostiene que "ün elemento ae case 1ncf1spensaonar- para-

la construccibn por el niNo de su personalidad, lo constituye la 

representacibn mas o menos global, mas o menos especifica y 

diferenciada que tiene de su propio cuerpo". Esto nos muestra la 

importancia que le cabe a la psicomotricidad, en el desarrollo de 

la personalidad, ya que son las llamadas a integrar el esquema 

corporal del niNo a través de las ejercitaciones fisicas. 

El niNo al nacer, no tiene nocion de la diferenciacion entre el y 

SL\ medio. Los avances de la psicologia han permitido llegar a 

estas conclusiones y poder asi investigar la estructuracibn de la 

111) ZAPATA, O. Psico~edagogia de la Educación Motriz ~Q 1ª ~tª~ª 
del A~rendizaje Escolar. p. 18. 

112) ZAPATA, O. Qg~ ~!t~ p. 18 
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imagen corporal en la formacion de la personalidad, y sus 

consecuencias en el campo educacional, 

El niNo comienza por ser parte de su medio y sus necesidades 

biológicas estln en manos de la madre, esta forma un todo con el 

niNo y las primeras situaciones afectivas de agrado o desagrado, 

comenzarAn a producir la diferenciacibn, Asi el niNo expulsarl 

todo lo que le produce desagrado o dolor y tratarl de incorporar 

lo agradable; son entonces estas dos funciones de asimilación y 

expulsión, las que formara~ dos realidades psicológicas: el mundo 

interno y el mundo externo, 

A medida que el estado simbolice madre-hijo empieza a romperse, 

el niNo establece nuevas relaciones y éste va reencontrlndose. 

El niNo comienza a tomar conciencia de si como persona cuando 

llega a tener una actitud con respecto al "otro", 

tiene de si mismo. 

igual a 1 a que 

Debido a esto, es que los factores ópticos y kinestesicos 

(sensopercepciones) tienen una gran importancia, no sólo para la 

construcción del esquema corporal propio, sino tambien para la 

construcción de la imagen corporal de los demAs. 

Es por esto, que no conocemos nuestro cuerpo a menos que nos 

movamos. El movimiento es un gran factor unificador entre las 
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distintas partes de nuestro cuerpo. Por el ad qLli rimas L1na 

relación definida con el mundo exterior. 

El conocimiento de nuestro cuerpo y del mundo exterior depende de 

nuestra accibn y esta accibn est• dirigida por la percepcibn. 

La percepcibn y la respuesta motriz o movimiento son la sintesis 

de una unidad que es la conducta. 

Conducta. 

De acuerdo con Lagache ( 13), conducta es "El conjunto de 

operaciones (fisiolbgicas, motrices, verbales y mentales) por las 

organismo en situacibn reduce las tensiones que 

motivan y realiza sus posibilidades". 

La conducta comprende o abarca tres areas, Area de la mente, area 

del cüerpo y •rea del mundo exterior. 

El que surge primero en la integracibn del esquema es 

del cL1erpo, luego la del mundo externo y por Oltimo la de 

mente. 

Tal como lo demostrb J. Bleger: 

La conducta siempre implica manifestaciones coexisten
tes en las tres areas; es una manifestacibn unitaria 
del ser y, por lo tanto, toda modificacibn de una de 
las areas produce un fenómeno similar en las otras dos. 
Desde luego que de acuerdo con el tipo de conducta, 

·::·,::::.::. L.:,.\ ... , 

la 

la 
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siempre predomina en un momento dado una sobre. las 
oti-as ( 14). 

Lo importante a comprender es que cualquier modificaciOn de la 

conducta en un área, produce modificaciones en las demls; por lo 

tanto, cuando el maestro trabaja con el lrea del cuerpo, por 

medio de la educaciOn del movimiento, actOa sobre la persona como 

un todo y estl colaborando con las demls disciplinas escolares a 

formar la personalidad. 

Para que el niNo tome conciencia de su propia persona, hay una 

evoluciOn progresiva que va estableciendo esa relacibn entre la 

imagen corporal y la persona; es necesario llegar a los tres aNos 

de edad para que el niNo se atribuya a si mismo su propia 

imagen, todos estos p~ocesos muestran la estrecha relaciOn entre 

la actividad psicolOgica, y de éstas con la realidad que rodea al 

nif'lo. Es por todo esto que el esquema corporal en una necesidad 

esencial para la formacion de la personalidad. 

114) citado por: ZAPATA, O. Do. Cit. p. 21. 
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sos de sociali
zacion. 

4o. Estadio: del 
personalismo. 
La evolucion del 
"yo 11 se da en~ 
fases. 

Asciende esca
lones de 10 a 
20cm de al tLir-a 
juntando los 
pi e~; en cc:,da 
escalón. 
Desciende esca
lones. 
Lanza pequef'ros 
121 ementos sin 
dirección ni 
control. 
Quita el papel a 
un caramelo. 

Salto en pro
fundidad (pe-
quei"los esca-
1 ones). 

_In i_ci os_ de_Lé1 _ 
carrera tor·pe. 
Lanzamientos 
dirigidos. 
Salta con los 
pies juntos por 
sobre una cuerda 
puesta en el 
suelo. 

Lanzamiento bajo 
con dirección. 
Sube ese al et-a.s 
alternando los 
pies. 
Camina sobre los 
talones. 
Hace equilibrio 
sobre un pie. 
Comienza el 
galope. 

Comienza a dis
criminar distin
tas · .. 'fé'locidacJes 
en el r--i tmo de 
la carrera. .. 



5 
a Nos 

6 
a Nos 

tivo. 

Organización de 
funciones repre
sentativas semire
versibles. 
El periodo que va de 
los 2 a los 7 af'los 
se caracteriza por: 
Pensamiento egoc~n
trico y sincretico. 
Pensamiento irrever
sible. 

Realismo intelec -
tual no operatorio 
y por lo tanto sin 

~ razonam1 ento. ·-· ~ -· 
Moral heterónoma. 
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Toma de concien
cia de su pro
pia persona. 
Afirmación se
ductora de la 
personalidad. 
Periodo de imi
tación (apro:-:i
madamente de los 
3 a los 6 artes. 

LOGROS MOTRICES 

Salta separando 
y j Lmtando las 
piernas. 
Recibe con mas 
seguridad una 
pelota. 

Salta sobre un 
pie. 
Mantiene un ob 
jeto en equili
brio sobre la 
cabeza. 
Salto con carre
ra previa. 

Lanza una pelota 
contra la pared 
y la vuelve a 
rec1b1r.~· 
Se ata · 1 os cor
dones de los 
zapatos. 
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De acuerdo con lo anteriormente sehalado, es importante la unidad 

entre el cuerpo y la mente, puesto que las reacciones de cada uno 

y sus actos puros, los sitóa en una relaciOn de interdependencia, 

es decir, hay una estrecha vinculaciOn 

cognoscitivas y los logros motrices. 

entre las actividades 

As:!, el desarrollo psicomotor del niho va intrfnsicamente 

ligado y apoyado en cada una de las partes que lo componen. 

Por lo tanto, la educaciOn psicomotriz debe ser integral, ya que 

Lma educacion e>:clusivamente intelectual; constituye un 

desequilibrio psiquico y funcional que repercute en toda la 

personalidad del niNo, lo mismo que abandonar este aspecto, dando 

__ JJCEc?pgoder_ancia __ al desa!'"-r:oLlo-mot-Or-i-co--del- ni-No~ Y-es--en -1-a- et-ap-a-

preescolar donde se debe dar una gran importancia al desarrollo 

conjunto de ~stas dos facetas, 

mayor capacidad de desarrollo. 

puesto que en ~sta edad, se da la 

Es necesario tener en cuenta, que el aprendizaje, el desarrollo 

del pensamiento, la educacion del movimiento, no tienen su origen 

como la psicologia tradicional supone, es decir, de la 

percepcibn, imitacibn, memoria, etc. sino que son producto de las 

acciones del sujeto. 

Asi, las formas de enseNanza que se basan puramente en la 

demostracibn de ejercicios o actividades, para que el alumno 

pueda formarse una imagen al imitar, no tiene ninguna posibilidad 
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de lograr verdaderos esquemas de asimilación motriz. 

Piaget concibe el aprendizaje como una función del desarrollo 

evolutivo, se deben lograr ciertas estructuras, ciertos esquemas, 

con la consiguiente maduración de ciertas funciones, para que el 

niNo pueda alcanzar determinados conocimientos, destrezas u 

operaciones motrices, por lo que el aprendizaje depende y est• 

determinado por el desarrollo. 



CAPITULO I I 

DESARROLLO PSICDMóiRIZ Y CÜGNOSCITIV6 
DEL NINO EN EDAD PREESCOLAR. 
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DESARROLLO FISICO 

Son muchos y diversos los factores que influyen en el desarrollo 

fisico, pero en especial nos interesa destacar la relacion de 

éste con la educacion del movimiento, comprender el desarrollo 

-fisico va a permitir entender el desarrollo de la personalidad, 

asi como las capacidades e intereses de los individuos en las 

distintas etapas de su vida. 

Al penetrar en el mundo del desarrollo fisico, nos encontramos 

con que ha~ varios conceptos que deben ser aclarados para la 

mejor comprensión y explicación de los mismos. 

Es frecuente que términos como desarrollo, crecimiento y 

maduración, se conciban o utilicen indistintamente, por lo que 

en esta exposicion, el término desarrollo implicara o indicara 

los cambios en tamaNo y composicion, asi como, los cambios 

resultantes del aprendizaje y de la maduración. 

Efrain Sanchez Hidalgo (1) cits algunas características del 

desarrollo, la importancia de mencionarlas, reside en que 0cs dan 

un panorama sobre el desarrollo humano, básico para la 

elaboración de diversas estructuras y conceptos. 

Son caracterlsticas generales del desarrollo: que éste se lleve a 

cabo en una dirección cef~lico-caudal, primero se 

11) SANCHEZ, E. Psicolog~a Educativa. p. p. 128 - 132. 
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desarrolla por ejemplo la cabeza que las extremidades; también el 

desarrollo procede del centro del cuerpo a los lados, así los 

órganos que por su ubicación se encuentran más próximos al eje 

del cuerpo, se desarrollan primero; ser continuo y gradual es otra 

de las caracteristicas de este, puesto que las características 

humanas no aparecen repentinamente, aunque si depende de la etapa 

de desarrollo en que se encuentre el ser humano, en que puede ser 

mas acelerado, por ejemplo la pubertad; tambien el desarrollo 

tiende a ser constante, como la estatura; y un aspecto muy 

importante es que los brganos del cuerpo no se desarrollan 

uniformemente, 

momentos. 

es decir alcanzan su madurez en diferentes 

Los cambios que se observan durante el desarrollo son variados: 

cambios en tamaNo, referidos al aumento de talla y el peso, por 

ejemplo; cambios en las proporciones del cuerpo, cambios en los 

tejidos musculares; y por ~ltimo la desaparicibn y adquisicibn de 

rasgos, ejemplo de esto es la aparición de la barba, la perdida 

de los dientes, etc. 

He mencionado varios aspectos que intervienen en el desarrollo, 

ahora, enumerare algunos factores especificas que estan 

relacionados con el desarrollo fisico: 

Entre los principales está la inteligencia, se ha encontrado que 

existe una correlación entre esta y el desarrollo flsico y motor: 
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RELACION ENTRE LA INTELIGENCIA Y LA LOCOMOCION 

NIVEL DE INTELIGENCIA 

MUY BRILLANTE 
BRILLANTE 
MORON 
IDIOTA 

PROMEDIO DEL NUMERO 
DE MESES A LOS QUE 
SE COMIENZA A ANDAR 

13 
14 
22 
30 

- .---------------------------~------------~-~---------
Datos obtenidos de SANCHEZ HIDALGO, Psicologia 
Educativa p. 137. 

La nutri ci cm, los efectos de una deficiente nutricibn, ya sea en 

cantidad o calidad, se ven reflejados en trastornos tales como 

una mala dentadura, raquitismo, etc. 

Es 

La desnutricibn ya sea primaria o secundaria puede ser 
el punto de partida de un desarrollo caracterizado por 
neurointegracibn defectuosas, fracaso escolar y fun -
cionamiento adaptativo subnormal (2). 

necesario tener presente, que la trascendencia de la 

desnutricibn debe juzgarse tambien en funcibn de las alteraciones 

mentales, temporales o permanentes, que esta sea capaz de 

producir. Se ha comprobado también que la nutrición estA 

relacionada con el bajo rendimiento intelectual: 

La prensa no médica como algunas revistas científicas 
han publicado artículos que sugieren que la desnutrición 
aón en grado leve en el nifto, produce un dafto perma -
nente en su capacidad de aprendizaje y en su desarrollo 
psicológico (3). 

Las lesiones y enfermedades también provocan retardo en el 

desarrollo del nil'ro; por último mencionaré los factores 

(2) CRAVIOTD, J. Influencia de la Desnutrición sobre la Ca~acidad 

(3) RADRIGAN, 
gª A~rendizaie del nil'ro ª~~ºlªc~ p. 229 

M. E. Medio Ambiente~ Nutricibn ~ Desarrollo 
Intelectual. p. 712 
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psicologicos tales como las tensiones, problemas emocionales y 

ansiedades que provocan el entorpecimiento del desarrollo fisico 

del nif'ro. 

Otro aspecto que es importante destacar en el proceso de 

desarrollo fisico es la interaccion de la herencia y el medio 

ambiente, a pesar de las discusiones que este tema ha suscitado 

respecto a la determinacion de qu~ elemento es el mAs importante 

en el desarrollo humano, consideraremos a la herencia y al medio 

ambiente como factores interactuantes, es decir, la herencia da 

las potencialidades que el medio ayuda a desarrollar y a la 

inversa el ambiente va a desarrollar lo que la herencia ofrece. 

"_ L,_a J:,_er_e_n_c i_a __ de_te1r_mina_l_o __ que _podemos hacer--Y el- medio-
1 o que en realidad hacemos", ya que las potencialidades 
orgAnicas no se desarrollan nunca en ausencia de las 
influencias ambientales (4). 

El desarrollo humano se divide en etapas: prenatal, infancia, 

nif'rez y adolescencia. En este trabajo la que resulta de mayor 

importancia es la que corresponde al nif'ro preescolar, es decir:, 

la etapa denominada nif'rez; cada una de estas etapas estA 

caracterizada por diversos cambios, y estas no son rigidas, 

dependen del ritmo de desarrollo de cada individuo, sin embargo 

se han podido establecer, gracias al estudio e investigaciones de 

un gran nOmero de casos; describir~ algunos aspectos de la 

infancia, importantes para comprender mejor la nif'rez, sobre todo 

el aspecto motor. 

(4) RAMOS, R. ~f§~tQ Q§l Ambiente §QQC§ §1 Crecimiento ~ 
DesarrolloFisicos. p. 419. 
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Infancia: 

La infancia cubre el periodo que va del nacimiento al primer af'ro 

de vida. El infante esta biologicamente preparado para 

experimentar la mayoria de las sensaciones fundamentales de su 

especie desde el momento en que nace 15). Su peso promedio al 

nacer es de 3.4 Kg y su longitud media de 48 cm., sin embargo 

estas medidas pueden variar. 

A causa del movimiento incesante y el rapido crecimiento, un nif'ro 

genera y consume mucha energla; las actividades motrices del 

infante en los últimos tr·es meses de su primer af'ro de vida 

pan;;i_almeot_e expl_ican pgrqye, d1,1r:-an_te _esos __ meses_ el aum_ent_o de 

peso e:s mas lento 16). 

En general en el primer af'ro de vida hay cambios notables en 

cuánto al desarrollo del esqueleto, se empieza a llevar a cabo la 

osificacibn, sin embargo en esta etapa los huesos todavla son 

blandos, faciles de doblar y reactivos a la presibn y 

estiramiento mL1scul ares, por lo que tambien son menos 

susceptibles a romperse. 

Hay un continuo crecimiento de la longitud de los m6sculos, de 

estos, los que estan mas cercanos a la cabeza y al cuello se 

15) MUSSEN,. P., CONGER, J. y KAGAN, J. Desarrollo Q§ 1~ 
Personalidad en el Nif'ro. p. 171 

(6) SANCHEZ, E. Psicología Educativa. p. 151. 
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Desarrollo Físico del Niho en Edad Preescolar. 

Los niNos en esta etapa tienden a conservar mas o menos su 

estatura y peso. La estatura del niNo en edad preescolar 

proporciona el dato para predecir medianamente bien la estatura 

que tendrá en los primeros ahos de la edad adulta, aunque de 

hecho existen las excepciones, por lo que muchos nihos que son 

pequehos de estatura al tener edad preescolar, en comparación con 

sus iguales, se convierten en adultos de estatura mediana o alta. 

Durante los aNos preescolares hay un lento crecimiento de la 

cabeza, el del tronco es mediano y el de las extremidades 

i_n_f_eti_or:Ee_"a es _1·-_apido;_ par=-al-el-ament-e a- estos- cambios de- -1 a-s-

proporciones del cL1erpo, los sistemas Oseo y muscular se van 

volviendo más maduros; el proceso de osificación provoca que los 

cartílagos del sistema del esqueleto del niho se vayan 

sustituyendo por huesos. 

En esta etapa, entre los dos y tres aNos, por lo general, el niho 

ya tiene todos sus dientes de leche. 

En cuanto al desarrollo muscular, aproximadamente hasta los 

cuatro aNos de edad, es mas o menos proporcional entre el 

crecimiento del sistema muscular y el crecimiento del cuerpo en 

su conjunto; despu~s los mósculos se desarrollan mas rápidamente, 

por lo que durante el quinto aho de vida el 75% del aumento de 
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peso se debe a el desarrollo muscular. Considero importante 

sef'fal a,~ que en .la etapa preescolar, los músculos pequef'fos no 

estan tan desarrollados como los grandes, lo que provoca que el 

niNo sea mas diestro en la ejecución de actividades que suponen 

movimientos grandes en r1=lacion a las que requieren 

coordinaciones mas delicadas. 

La torpeza en los movimientos esta muy relacionada con 
el desarrollo muscular. Este es moderado y bastante 
uniforme durante la niNez, lo que permite al individuo 
establecer una coordinación motriz adecuada (7). 

El sistema nervioso crece rapidamente en los af'fos preescolares, 

asi hacia el final del segundo aNo, el cerebro del niNo ha 

alcanzado el 75X de su peso adulto; la mielinización de las 

fibras nerviosas, que ya se ha completado casi en las 

pori:rones -inferiores del cuerpo, se c<Jmpl eta, por· 1 o común, en 

los centros superiores del cerebro durante este periodo. 

Mucho se ha hablado acerca de las relaciones eritre la 

constitución fisica y los rasgos de personalidad, sin embargo es 

muy dificil hacer predicciones sobre la personalidad, fundandose 

en el constitución corporal, aLtnque si arroja algunos datos 

importantes. 

El desarrollo psicomotor es de especial importancia puesto que la 

progresiva maduración d~ la neuromusculatura del niNó de edad 

preescolar, da las bases y fundamentos para realizar con destreza 
·¡,; 

las diversas actividades motoras, es importante sef'falar que para 

la ejecución de las destrezas motoras, el aprendizaje desempef'fa 
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un papel fundamental en el mejoramiento de las mismas, siempre y 

cuando, claro estl, haya un adecuado desarrollo neuromuscular. 

Entre los logros motrices de esta etapa el nil'!o de 3 al'!os, por 

ejemplo: dibuja, sus trazos son mis definidos, puede doblar una 

hoja de papel vertical y horizontalmente, pero no en su diagonal; 

hacia los cuatro al'!os, puede correr mis armoniosamente, puede 

realizar saltos de longitud, en comparaciOn con los de tres al'!os, 

que solo saltan hacia arriba y hacia abajo, es capaz de saltar 

por encima de un obstlculo, 

informaciOn. 

etc. El siguiente cuadro ampl!a esta 

E_!__ désar_r:ol lo _p_er-_cep_ti vo __ dur-_ante __ l.Lnil'!ez __ si;i __ v,L -modi-f-icando-

también, de acuerdo con los cambios corporales y el 

La 

la 

perfeccionamiento de las destrezas y capacidades motoras. 

percepcié?n, grandes rasgos, puede considerarse como 

organizacion, interpretacion inicial o categorizacion de las 

impresiones sensoriales del nil'lo, es decir, lo que escucha, ve, 

toca, huele, etc; ~stas organizaciones y las interpretaciones van 

a cambiar en funcion del aprendizaje, es decir, al aumentar 

su experiencia y su prlctica (aprendizaje) y porque ha ido 

adquiriendo terminologia adecuada, . el nil'!o tiende a hacer mis 

diferenciaciones 

adquisicibn del 

cabo. 

entre los estimules de su ambiente, y la 

lenguaje ayuda a ~ue este proceso se lleve a 



65 

El lenguaje va a facilitar que el niNo se de cuenta que las cosas 

tienen rasgos distintos, diferentes caracteristicas Onicas, etc., 

lo que favorece í:¡ue aprenda a distinguir los diversos estimulas 

del ambiente. 

El nifto pequeNo (tres aftos) tiende a percibir el estimulo en su 

totalidad, estorbando esto su capacidad de advertir c.ambios en 

las partes internas de un estimulo; al aumentar de edad el nifto 

se va volviendo mas capaz de prestar atencion tanto al todo como 

a las partes. 

Sensopercepciones. 

A traví!!s de 1 as se~s_o_i:>e_l'"_c:eJ:)_c_i.ones_ _el n_i No __ va_c1 r:el_ac;_i onar_se __ con __ _ 

su mundo circundante, ya que estas desempeftan las funciones de 

adquisicion e informacion, dando paso posteriormente a la 

formacibn de las estructuras mentales superiores. 

Las sensopercepciones se clasifican de acuerdo a su forma de 

recepcibn en: extraceptoras, estas se reciben por estimules 

e>:teri ores, captados por organos altamente diferenciados, como 

son la vista, el oi do, el tacto, el olfato y el gLtsto; 

intraceptoras, encargadas de las sensaciones relativas al propio 

cuerpo o sensibilidad visceral (estomago, intestino, pulmones); 

propioceptoras, Organos sensoriales de mOsculos, tendones y 

articulaciones que descargan estimules mecAnicos de movimiento, 

tensión, peso y los receptores del equilibrio. 
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Asi, el 

traves 

niNo lleva al campo de la conciencia lo que recibe a 

de los sentidos, permitiéndole adaptarse a su ambiente y 

dando paso a nuevos aprendizajes, por los cuales pod~a llegar a 

diferenciar los diversos estimulas que se producen en torno a el. 

La sensopercepcion es el proceso de recepcion, discriminación y 

reconocimiento 

identi-Ficacion, 

de cualquier estimulo, través de la 

que es la accion de reconocer los objetos mismos 

y de la diferenciación que es la accion de distinguir un objeto 

de otro. 

El niNo en edad preescolar, se enfrenta frecuentemente a nuevos 

___ a¡:i_r-e_ri_dizajes_ aote _l_a_r-_i_queza __ de_los _obcietos,-los- cuales manipu-1-a,-

observa, discrimina, identifica y asocia, pero aOn es incapaz de 

asimilar todo lo que perciben sus organos sensoriales. 

Las sensopercepciones son vi SL1al es, auditivas, tactiles, 

gL1stati vas, olfativas, Id nestesi cas y equilibrio y 

esterognosticas. 

La sensopercepcion visual, es determinante en la relacion entre 

el niNo y el medio ambiente, ya que es a través de la vista, que 

se perciben un vasto nOmero de estimulas. Por medio de la 

percepcion auditiva el niNo conoce un mundo rico de estimulas 

sonoros ya 

informacion, 

que la audición es una de las principales vias de 

las sensopercepciones auditivas y visuales permiten 

al niNo la percepción a distancia, favoreciendo el desarrollo del 

intelecto. 
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Las sensopercepciones tlctiles brindan al niNo una gama muy 

amplia y variada de impresiones generalizadas; la mayor fuente de 

informacibn la obtiene por el tacto activo o cognoscitivo, que se 

produce cuando interviene el movimiento, para apreciar todos los 

detalles y caracteristicas de las superficies, que pueden ser de 

tersura, aspereza, forma, tamaNo, etc. 

Las sensopercepciones olfativas y gustativas, desempeNan un papel 

importante en su vida de relación y preservación, a través de las 

primeras, el nit'to reconoce una gama extensa de olores, y de las 

segundas, los sabores tales como dulce, salado, icido y amargo. 

son de gran importancia, ya 

que es a tr-aves de estas que el nit'lo r-econoce la info.rmacion 

sobre la posicibn de los miembr-os y mósculos del cuer-po, de su 

movimiento activo o plsivo, par-a el mantenimiento del equilibr-io, 

favor-ece la integr-acion de la nocion corporal, la econoraia en el 

movimiento y la finura de las acciones motoras. 

Finalmente las sensopercepciones estereognoticas son producto de 

la union del tacto y la kinestesia, y a traves de ésta el nit'to 

r-econoce la for-ma, tamarto, peso, el material del que estAn hechos 

los objetos, o sea, sin ver es capaz de diferenciar y reconocer 

un objeto de otro, por la propia car-acter-lstica del objeto. 
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Desarrollo Motor 

El desarrollo flsico y motor est~n estrechamente relacionados, el 

conocimiento del desarrollo flsico ayuda a comprender el 

desarrollo motor, pero no puede considerarse su equivalente. 

Es de gran importancia el conocimiento del desarrollo motor, pues 

permite ver el grado de el desarrollo del ritmo y la coordinaciOn 

motora. 

El siguiente cuadro presenta la apariciOn y secuencia del 

desarrollo motor y la vocalizaciOn y lenguaje del nil'fo desde los 

tres meses a }(:)¡;;_ cuatro al'fos;_ se sel'falan estos dos aspectos 

puesto que el desarrollo motor es parte esencial de la educaciOn 

del movimiento, y ~l lenguaje es un factor muy importante para el 

nil'fo en edad preescolar, puesto que su apariciOn marca el inicio 

de la socializacion, asl como el inicio de la habilidad para 

separar su pensamiento de la acciOn fisica. 
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COMPARACION ENTRE EL DESARROLLO MOTOR Y EL LENGUAJE ••. cont. 

Al cabo de: 

12 meses 

18 meses 

24 meses 

Desarrollo Motor 

Camina cuando se le aga
rra de una mano; camina 
sobre los pies y las ma
nos, sin tocar el suelo 
con las rodillas; casi 
no lleva objetos a la 
boca; se sienta solo en 
el suelo. 

Estln plenamente desa 
rrollados los movimien -
tos de aferrar, apretar 
y soltar; camina sin 
soltura, precipitadamen
te; se mantiene sentado 
en la silla alta de ni
ffos con mediana preci
s_i}m_¡_c,1r:_r-_astr:_,;;1-una-tor-re
de tres cubos. 

Corre pero se cae si 
cambia de direccion 
bruscamente; puede al 
ternar rlpidamente el 
mantenerse sentado o en 
pie; sube o baja esca 
leras, adelantando un 
pie únicamente. 

Vocalización y Lenguaje 

Series de sonidos idén
ticos se reproducen con 
una frecuencia de apari
cion relativamente mas 
alta y van apareciendo 
palabras Cmaml, papal; 
aparecen signos claros de 
comprension de algunas 
palabras y Ordenes sen
cillas (enseffame los 
ojos). 

Posee un claro reperto
rio de palabras, de mas 
de tres pero de menos de 
cincuenta; todavía bal
bucea mucho, pero estos 
balpuceos constan ahora 
de varias silabas y una 
compleja estructura de 

-entonaci-i'.m;---no--i-nrenf¡¡-
comuni car informacion y 
no se siente frustrado 
por que no lo comprendan; 
entre las palabras pueden 
figurar expresiones como 
las de gracias, ven, pero 
hay muy poca capacidad 
para unir los items de 
léxico y forma~ espontl
neamente frases de dos 
items; la comprensiOn 
va avanzando rapidamente. 

Vocabulario de mis de 
50 ítems (algunos niffos) 
parecen ser capaces de 
nombrar todo lo gua hay 
en su ambiente); comienza 
espontaneamente a unir 
ftems de vocabulario en 
frases de dos palabras; 
todas las frases parecen 
ser creaciones propias; 
aumento claro de la con
ducta comunicativa y del 
interés en el lenguaje. 
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COMPARACION ENTRE EL DESARROLLO MOTOR Y EL LENGUAJE ••• cont. 

Al cabo de: 

30 meses 

3 af'los 

4 af'los 

Desarrollo Muscular 

Salta al aire con ambos 
pies; se tiene en un so
lo pie durante unos dos 
segundos; da unos cuan
tos pasos en puntas de 
pies; salta desde la 
silla; buena coordina -
ción de la mano y los 
dedos; puede mover los 
dedos independientemente 
unos de otros; esta muy 
mejorada la manipulación 
de objetos; levanta una 
torre de seis cubos. 

Recorre en puntas de 
pies tres metros; corre 
armoniosamente, acelera 
y desacelera; toma cur
vas pronunciadas sin di
ficultad; trepa escale -
ras alternando los pies, 
salta 30 centimetros; 
puede andar en triciclo. 

Salta la cuerda; salta 
sobre el pie derecho; 
coge una pelota que se 
le tira; camina sobre 
una linea. 

Vocalización y Lenguaje 

Aumento mAs rlpido del 
vocabulario, al que le 
aNade muchas cosas nue
vas cada dia; ya no hay 
balbuceo; las emisiones 
tienen una intención co
municativa; se siente 
frustrado cuando no lo 
comprenden los adultos; 
las emisiones constan 
por lo menos de dos pa
labras; muchas tienen 
tres o inclusive cinco 
palabras; las oraciones 
y las frases tienen una 
gramatica infantil ca -
racteristica, es decir, 
rara vez son repeticiones 
al pie de la letra de las 
emisiones de un adulto: 
la inteligibilidad no es 
muy buena todavia, aun-

- ~que-hay- i:tna-gran~vari~ 
ciOn entre los niNos; 
parece entender todo lo 
que se le dice. 

Vocabulario de cerca de 
100 palabras; cerca del 
80% de las emisiones son 
inteligibles inclusive 
para los extraNos; la 
complejidad gramatical de 
las emisones de voz es 
aproximadamente igual a 
la del lenguaje coloquial 
de los adultos, aunque 
todavia comete errores. 

El lenguaje esta bien 
establecido; las deriva
ciones, respecto a las 
normas de los adultos, 
son mAs de estilo que 
de gramAtica. 

MUNSSEN, CONGER y KAGAN. Desarrollo de la Personalidad §O §! 
~i~Q· p. p. 218, 219 y 220. 
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Al hablar sobre desarrollo motor, considero que es necesario 

aclarar algunos conceptos que son de suma importancia para el 

mejor entendimiento del mismo. 

Considerare en este trabajo a la Psicomotricidad como la 

educación del movimiento o por el movimiento, que procura la 

mejor utilizacibn de las capacidades psiquicas, es decir la 

interaccibn de las diversas funciones motrices y psiquicas. 

La educación psicomotriz es la teoria de la ense~anza y el 

aprendizaje del control del psiquismo sobre la expresión motora, 

y a la vez, el desarrollo de las funciones superiores por medio 

de la actividad motriz. 

El rendimiento motor varia con la motivacibn, la emocibn y la 

condicibn fisica que el ni~o tenga, y el movimiento le provoca 

una satisfacción natural, motor de un desarrollo blsico para una 

satisfaccibn y seguridad emocional. 

La evolucibn motriz, como todo proceso evolutivo sigue 

determinadas pautas o lineamientos que es posible observar 

siempre y en todos los estadios, el dinamismo motor esta 

estrechamente ligado a la actividad mental. 

DefinirA ahora los principales conceptos que estAn relacionados 

con la Psicomotricidad: 

Motricidad: esta la consideraremos como la capacidad de 

generar movimientos. 
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Actividad motriz: se refiere a las manifestaciones 

objetivables a la motricidad. 

Movilidad: es el movimiento parcial de un miembro o una 

parte del cuerpo. 

Motilidad: desplazamiento corporal total, ya sea activo o 

pasivo. 

Estos conceptos derivados del movimiento, estan relacionados con 

la motricidad, por lo tanto con la psicomotricidad, a través de 

los procesos del aprendizaje, es una educación relacionada con 

con el movimiento, que colaborara en el desarrollo de las 

capacidades psi qui cas, tales como la personal j__c:l_a_dL la 

afectividad, la imaginaciOn y la abstraccion. 

El desarrollo motor es de gran importancia, ya que este facilita 

numerosas adquisiciones y permite evaluar el grado de desarrollo 

del ritmo y la coordinacion motora; por lo que de nada sirve 

procurar el desarrollo motor si no se obtienen situaciones de 

comunicacibn-aprendizaje que permitan la conexion del niNo con el 

ambiente que lo rodea. 

Otros conceptos de los que se ocupa la psicomotricidad son: 

Postura: es la actividad refleja del cuerpo con respecto al 

espacio, ~sta estl estructurada sobre el tono muscular. 

Tono: leve contraccibn sostenida que presentan los m~sculos 

esquel~ticos sanos y que constituye la base de la postura. El 
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tono le da al m~sculo consistencia y tensiOn que permite las 

fases sucesivas del movimiento; puede mantener a los m~sculos en 

la forma que les ha dado el movimiento cuando este se interrumpe. 

Posición: muchos la consideran sinónimo de postura, nos 

referimos a posición cuando la postura que se adopta es la 

habitual de la especie para una edad determinada, que se ha 

fijado por reiteraciones o aprendizaje. 

Equilibrio: es el estado de un cuerpo cuando distintas y 

encontradas fuerzas que obran sobre •1 se compensan anul~ndose 

mutuamente. BiolOgicamente, el poder adquirir, posturas, 

posiciones, etc., manifiesta la existencia de equilibrio. 

El equilibrio se organiza sobre la base de: 1 ) la sensibilidad 

profunda, 

sensorial 

suministrada por los propioceptores (Organo nervioso o 

que da la información sobre los movimientos o la 

posición del cuerpo); 2) el vestibulo, órgano del oido que esta 

ubicado a nivel del oido interno; 3) y la visión. 

El desarrollo de la destreza motriz va a depender entonces de que 

se logre un buen equilibrio, ya que de existir deficiencias en 

este, se redLice la capacidad de adquisición de nuevas 

experiencias e informaciones, con todas las implicaciones que 

este hecho tiene para los aprendizajes, en cambio, al 

estabilizarse el cuerpo, se posibilita la apertura de los canales 

apropiados para los aprendizajes cotidianos, sin embargo cabe 

aclarar que todo aprendizaje depende de la interacción de 
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factores biologicos y ambientales, por lo que los factores 

ambientales pueden llegar a compensar las deficiencias biolOgicas 

permitiendo asi aprendizajes aceptables. 

Esquema Corporal: este es bAsico para la construccion de la 

personalidad, como ya vimos, en general se entiende por esquema 

corporal aquellas representaciones mentales que tenemos de 

nuestro propio cuerpo. 

Para movernos, necesitamos conocer nuestro propio cuerpo. Al 

movernos adquirimos la imj,lgen de nuestro cuerpo, y en la medida 

que integramos la imagen corporal, nos movemos mejor. 

Los factores opticos y kinestlsicos son de importancia esencial, 

no solo para la construccion del propio esquema corporal, sino 

tambiln para la construccion de la imagen corporal de los ciernas. 

El esquema no es estAtico, es dinAmico y se construye toda la 

vida, o sea, esta en constante elaboración y esta influenciado 

por el tono y el movimiento. 

Una consecuencia del esquema corporal es el concepto corporal, 

este indica el conocimiento verbalizado que tenemos de nuestro 

cuerpo, es decir, cuando se puede comprender y/o expresar 

oralmente el conocimientci que sobre nuestro cuerpo tenemos. 
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Es de suma importancia conocer el desarrollo motor del nif'lo en 

edad preescolar, puesto que es en esta etapa, que desarrolla 

actividades 

simultaneas: 

y nociones tales como: ejecutar 

movimiento paralelo de extremidades; 

movimientos 

alternados: 

ejecuciOn de movimientos sucesivos en partes de su cuerpo y 

disociados: accion independiente de una parte del cuerpo, en 

relaciOn con el resto del mismo. 

Es necesario aclarar que sus movimientos aOn son torpes, debido a 

que todavia no posee un control adecuado de la fuerza y del ritmo 

(4 af'los). Percibe el tiempo a trav~s de las actividades que 

realiza por su duraciOn o velocidad: largo-corto, rapido-lento. 

Inicia el establecimiento de la dominancia lateral; localiza las 

partes de su cuerpo que participan en la acciOn, 

SLI movimiento. 

interiorizando 

El nif'lo en edad preescolar en inquieto, 

puede desplazar objetos sosteni~ndolos 

actividades basicas como vestirse, 

se mueve constantemente, 

adecuadamente, realiza 

desvestirse, etc. Su 

coordinacion visomotriz es adecuada al tomar objetos, pero en el 

aspecto grafico aOn no tiene precisiOn para trazar en limites de 

espacio. 

Hacia la edad de cinco af'los es notoria la habilidad adquirida 

para ejecutar actos motores, camina de talones y puntas, corre 

entre obstaculos. Toma conciencia de la orientaciOn de su cuerpo 
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en el espacio, d•ndose cuenta de la verticalidad y horizontalidad 

del cuerpo o el •ngulo formado por los miembros superiores y el 

tronco; utiliza su espacio fisico al desplazarse: arriba, abajo, 

adelante, atrAs, adentro, afuera, a un lado, al otro, en funciOn 

de si mismo, como punto de referencia para identificar la 

posición de los objetos en el espacio. A esta edad aparece la 

distinción derecha-izquierda, el conocimiento de estas nociones 

le proporciona referencias espaciales para reconocer y ubicar 

formas y grafismos, 

lecto-escritura. 

que lo preparan para el aprendizaje de la 

El niho puede realizar movimientos disociados, controlando su 

- -tono-musccr1-a-r-adecuaffament_e_a1-1 evanYar y-l:omar- objetas.- Coordina 

muNeca, manos y dedos al manipular materiales. 

La importancia del esquema corporal es de gran relevancia para la 

acción, pues sin 11 el niNo no podria organizar los esquemas 

motores que dan origen a los actos mas usuales. 

Durante los dos primeros ahos de vida, el niho delimita su propio 

cuerpo al de los objetos. Esta delimitaciOn se realiza por partes 

y se ajusta a las leyes cAfalo-caudal y próximo-distal. 

Hasta los cuatro aNos, el niNo persiste en utilizar los elementos 

motores, sobre los perceptivos. 

Desde los cinco a los siete ahos se realiza la progresiva 

integración del cuerpo y se presenta la utilización armónica de 
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las partes del cuerpo en reposo o movimiento en cualquier 

posición, lo que se traduce en rapidez, precisió~ y fuerza 

muscular adecuada al realizar movimientos voluntariamente. 

El area motora se subdivide en la coordinación motriz gruesa y la 

coordinación motriz fina. 

En la primera quedan incluidos· los movimientos, posiciones y 

actividades b•sicos que realiza el niNo; 

contempladas las partes gruejas del cuerpo. 

en este grupo est•n 

El niNo va a_ejecutar movimientos simultanees_,_ a_lt_er:-_nad_os ___ y_ 

disociados utilizando movimientos basicos en la realización de 

conductas y posiciones motrices de base, asi como la imitación de 

patrones de movimientos cada vez mas complejos. 

Movimientos basicos: 

e:-:tension. 

flexión, 

acostado, 

torsión-extensión y rotaciOn 

sentado, parado, hincado y Posiciones basicas: 

suspendido. 

Actividades basicas: 

subir, brincar, etc. 

gatear, marchar, correr, saltar, bajar, 

Para la realización de posturas y desplazamientos se requiere 

del equilibrio; que es la base de toda coordinación dinámica 

general; del control postura!, que es la percepción global de 
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todo el cuerpo y de las partes que lo forman, permite ejercer una 

acciOn controlada del propio cuerpo ya sea en movimiento o 

reposo; del equilibrio estatico, o sea, la habilidad del niNo 

para sostener el dominio de su cuerpo al usar ambos lados del 

mismo; de la relajaciOn, que le da al niNo la posibilidad de 

ejercer un dominio muscular por medio de la inmobilidad y la 

distencion (aflojar) global o segmentarla del cuerpo, la 

relajacion conduce a una estructuraciOn del esquema corporal, a 

traves del reconocimiento topografico de las partes del cuerpo. 

La coordinaciOn perceptivomotriz: es a traves de esta 

coordinacion que el niNo logra adecuar los movimientos del cuerpo 

para esto se 

requiere que se realice la adaptaciOn del movimiento a las 

circunstancias y ai mundo exterior, es decir adaptaciOn al ritmo, 

al esfuerzo, a la velocidad y al espacio. 

Son tres los aspectos fundamentales que hay que considerar: la 

ubicaciOn tempo espacial, la percepciOn auditiva y la percepciOn 

visomotora. 

La ubicacion tempoespacial es un aspecto fundamental en la 

educacion motriz, puesto que pretende que el niNo utilice su 

espacio fisico, desplazandose hacia diferentes sitios, tomando en 

cuenta la ubicacion en relaciona si mismo y a los objetos. 

Es necesario aprender a interpretar las informaciones sensoriales 
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y perceptivas que le dan al nil'!o una imagen de la posicibn que 

ocupa su cuerpo en el espacio, para que pueda construir una 

representacion espacial estable del mundo; y para que adquiera 

una estructuracion temporal, necesita el nil'!o tener una clara 

nocion de duracion y comprender que existe un antes y un despues, 

asi como el ahora. 

La percepcibn auditiva: a traves de esta el nil'!o escucha los 

estimules sonoros y discrimina sus caracteristicas tales como 

intensidad, tono y timbre, para reproducir o interpretar con su 

cuerpo diversas actividades. 

La percepcion visomo~ora: corresponde a la coordinacibn del 

movimiento, con la vista y por medio de ella, el nil'!o adquiere_ 

patrones de movimiento precisos que le permitirln adecuar sus 

acciones a los estimulos visuales. 

Lateralidad: 

simetricas, 

el nil'!o percibe su cuerpo como dos mitades 

y la posibilidad de proyectarlo hacia el exterior; 

descubriendo en el mundo el sentido de orientacion y direcciOn de 

los objetos, siendo el su punto de referencia. 

La dominancia natural esta determinada por la constitucibn neuro

anatomo-fisiolbgica del organismo, o sea, el nil'!o posee dos 

hemisferios cerebrales y uno de ellos determina que un lado sea 

predominante sobre el otro; asi, el nil'!o usa indiscriminadamente 
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las dos manos al realizar la acciOn hasta aproximadamente los dos 

af'Jos. 

Es a trav~s de la coordinaciOn motriz fina que se lleva a cabo el 

control de los segmentos que requieren de una perfecta armonia de 

juegos musculares en reposo y en movimiento. 

La coordinación motriz fina permite la adquisiciOn de patrones 

de movimientos, cada vez mas precisos, hasta lograr el desarrollo 

de aptitudes motoras disociadas y automatizadas que le van a 

permitir al nif'lo la utilizaciOn voluntaria de ~stas. 

--Aspectos -qú~son -oas1cos de esta coordinaciOn son la dinamica 

manual, que el-:ige la participaciOn de las dos manos en ia 

ejecuciOn correcta de un movimiento coordinado; l~ manipulación 

que exige de la coordinaciOn visomotora en los actds prensores, 

estos movimientos pueden tener una preci.síOn variable~ el 

movimiento es puramente manual, con escasa -a~tividad del 

antebrazo; movimientos digitales de este tipo de movimientos, 

prevalece la actividad digital pura con escasa participacibn de 

desplazamiento manual, en estos se requiere de una aguda 

coordinaciOn visomotriz y se cumple por medio de finas 

disociaciones digitales; el movimiento manual lleva al nif'Jo a la 

realizaciOn de aprendizajes progresivos 

actividad espontanea. 

que forman _parte en la 
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La conjunciOn de los aspectos que conforman tanto a la 

coordinaciOn motriz gruesa como a la fina, permitir•n que el niNo 

logre una integracibn completa que le permitir• estar preparado 

para la lecto-escritura. 

Es imposible considerar que todos los niNos tengan un desarrollo 

motor identico, hay que tener en cuenta, que en las distintas 

habilidades motoras, interviene la individualidad, hay niNos que 

son precoces y otros que se retardan en su desarrollo muscular. 

E>:isten algunos factores que son importantes de considerar y que 

pueden provocar un desarrollo motor tard:lo, entre estos se 

encuentran: las enfermedades serias, ya que se ha comprobado que 

estas ~ueden causar retardo en el desarrollo motor, por ejemplo 

en el caso de caminar. 

El tamaNo y las proporciones del cuerpo tambien pueden influir 

~obre las aptitudes motrices. 

Para el logro de un desarrollo motor adecuado, tambien es 

importante tener las oportunidades y ambiente favorable para 

moverse, si estas faltan, el desarrollo se retarda. 

Otro aspecto que es adverso al mejor desarrollo, es la falta de 

incentivos. Como todos los aprendizajes, las destrezas motrices 

necesitan el estimulo de quien estA orientando este desarrollo. 
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EnseNar movimientos especiales antes de que los movimientos 

generales esten perfeccionados, puede retardar la adquisicibn de 

las destrezas motrices, por ejemplo al ensenar al niNo a 

escribir, es importante darle la oportunidad de garabatear. 

La nutricibn tambien se refleja en el 

capacidades motrices. 

desarrollo de ciertas 

El miedo puede tambie~ considerarse como un factor negativo o 

adverso en el desarrollo motor, por ejemplo, las caldas, el 

forzar al niNo a aprender un acto motor cuando no estl en el 

nivel Optimo de maduracibn neuromuscular, 

ejecucibn correcta de dicho acto. 

puede retrasar la 
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Desarrollo del Pensamiento. 

Para comprender culles son los procedimientos generales del 

pensamiento de que se valen los nif'los durante el periodo 

preescolar, tomaré como referencia las observaciones que Piaget 

ha proporcionado sobre como éstos aprenden y piensan. Su 

comprensioh y carif'lo por los nif'los lo llevaron a penetrar en su 

mundo, realizando estudios sobre el desarrollo del pensamiento 

infantil; en una época en que se trataba al niNo como adulto, él 

logro que se aceptaran las diferencias. 

Sus estudios se iniciaron intentando poder revelar el mecanismo 

del pensamiento, detrls de los errores, es decir, del patron que 

seguian las respuestas errbneas, pues considera que los errores 

infantiles constituyen pasos naturales para el conocimiento, esta 

actitud demuestra su autentica decision de aceptar a los nif'los 

como son, fuera de tadas las pretensiones arbitrarias de los 

adultos; este método permite seguir los patrones del pensamiento 

infantil sin deformarlos. 

El observo que los nif'los tienen su propia manera de averiguar 

cosas, organizar ideas o recordar ~na representacibn visual, asl 

como los adultos también interpretan el medio ambiente en una 

forma o perspectiva diferente no solo a la de los nif'los sino 

también a la de otros adultos, habiendo grandes diferencias entre 

la vision del mundo de los nif'los y la de los adultos; esto indica 
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que la organizacibn de sus respectivos marcos de referencia 

mentales difieren mucho. 

El niNo de acuerdo• las observaciones que realiza, organiza 

categorias mentales o conceptos, que despu•s puede utilizar en 

otras situaciones, •stas se pueden ir depurando al ajustarse al 

marco de referencia, a trav•s de la experiencia, construyendose 

una nueva categoria mental, que se relaciona con el conocimiento 

previo que se tenga de las cosas, permitiendo manejar la 

informacibn del ambiente en forma mas eficiente. 

El conocimiento seg~n Piaget, es construido por el niNo a traves 

de la interaccion de sus estructuras mentale_s _c_o_n _el __ amb_ient;~. 

Considera al desarrollo intelectual, como un proceso de 

reestructuraciOn del conocimiento~ este proceso comienza con una 

estructura o una forma de pensar propia de un nivel, al gc".tn 

cambio externo o intrusiones en la forma ordinaria de pensar, 

crear conflicto y desequilibrio, la persona compensa esa 

confusion y resuelve el conflicto mediante su propia actividad 

intelectual, de todo esto resulta una nueva forma de pensar y 

estructurar las cosas; una manera que da nueva comprensiOn y 

satisfacciOn al sujeto, es decir, un estado nuevo de equilibrio. 

De acuerdb con Piaget (8) el desarrollo psiquico que se incia al 

18) PIAGET, J. §§i§ ~§i~QiQ§ Q§ Psicologia. p. 11. 
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nacer y concluye en la edad adulta, consiste esencialmente en una 

marcha hacia el equilibrio, por lo tanto este es una progresiva 

equilibraciOn, o sea, pasar de un estado de menor equilibrio a un 

estado superior, por lo que el desarrollo mental es una 

construccibn continua. 

Un aspecto importante en el proceso de equilibracibn son las 

estructuras variables que definen las formas o estados sucesivos 

de equilibrio: 

Las estructuras variables son las formas de la activi
dad mental bajo su dobl• aspecto motor o intelectual, 
por una parte, y afectivo por otra, asl como segOn 
sus dos dimensiones individual y social (interindivi
dual) (9). 

La adaptacibn opera por medio de la asimilacion y acomodacion, y 

una correcta adaptacibn presupone el equilibrio. 

El proceso de asimilacibn incorpora nuestras percepciones de 

nuevas experiencias dentro de nuestro marco de referencia actual. 

La acomodacibn de una nueva informacibn modifica y enriquece las 

estructuras ya existentes de nuestro marco de referencia. 

Entre los dos procesos se hace necesaria e indispensable una 

compensacibn de manera que las interacciones del niNo con el 

ambiente conduzcan progresivamente a niveles superiores de 

(9) PIAGET, J. Q~~ Qit~ p. 14. 
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entendimiento, a esta compensacion intelectual Piaget la llama 

equi 1 ibrio. 

Estos procesos, asimilacion y acomodacion, ocurren cuando la 

informacion proveniente del medio ambiente no se adapta a la 

estructura existente, creando una discrepancia o desequilibrio, 

como resultado de esto la estructura existente se modifica o 

acomoda, despues de esta reestructuracion se puede asimilar mAs 

informacion proveniente del ambiente agrandando asi la nueva 

estructura; aun cuando cierto tipo de aprendizaje requier• mucho 

acomodo y otro mucha asimilacion, ninguno existe en forma pura. 

Ambos procesos operan simultaneame_r,_1:_~_para _per1J1itir-_qL~l:'_el_n_i_f'f_o_ 

alcance progresivamente estados superiores de ~quilibrio. 

Podemos considerar tres factores que afectan el desarrollo 

intelectual de acuerdo con la teor_la d.e Piaget: le1 maduracion., la 

experiencia flsica y la intéraccion social: 111ac3ur ac i on : cuaritos· 

mas aNos tenga un niNo, mas probable es que tenga mayor n~mero 

de estructuras mentales que act~en en forma organizada, tomando 

en cuenta que el sistema nervioso controla las capacidades 

disponible~ en un momento dado y que este alcanza su madurez 

hacia aproximadamente los 15 o 16 aNos, la maduración de las 

habilidades motoras y perceptivas tambien se completa a esa edad; 

en relaciona la experiencia fisica: cuanta mAs experiencia tenga 

un niNo con los diferentes objetos fisicos de su medio ambiente, 
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mas probable es que desarrolle un c:onoc:imiento apropiado de 

ellos, la experiencia fisic:a va a permitir el c:onoc:imiento lbgic:o 

a través de la manipulac:ibn y de la estruc:turac:ibn interna de su 

ac:c:ibn; la interac:c:ibn soc:ial: es una fuente importante de 

informac:ibn para el niNo, también permite que estos actuen entre 

si, c:on los otros niNos, maestros, etc:., creando oportunidades 

para que c:onozc:an otros puntos de vista, diversas opiniones, 

tambien les permite aproximarse a la objetividad. 

Todos y c:ada uno de estos factores son muy importantes para 

explicar el desarrollo intelectual, pero no tomados en forma 

individual, sino interactuando, puesto que ning~n factor aislado 

- ---pt.tede -e>:plic:ar el desarrollo intelectual por s:l mismo, a estos 

factores h~y que agregar el de equilibraciOn, puesto que Piaget 

considera que es el factor fundamental de los que influyen en el 

desarrqllo intelectual, ya que actóa c:omo coordinador de los 

otros. 

Piaget realizo sus investigaciones planteando diversos problemas, 

el propbsito es revelar los instantes en que ocurre una 

reorganizacibn interna en los niNos a traves de sus respuestas, 

acciones y expresiones faciales; el aprendizaje empieza con el 

reconocimiento de un problema (desequilibrio). 

Podrla decirse que en cada momento la accibn se encuen
tra desequilibrada por las tranformaciones que surgen 
en el mundo exterior, o interior, y cada conducta nueva 
no sblo consiste en reestablecer el equilibrio, sino 
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que también hacia un equilibrio mls estable que el que 
existla antes de la perturbaciOn (10), 

Durante el desequilibrio, cuando el niNo empieza a sentir las 

contradicciones en su estructura mental, parece haber una ruptura 

en las estructuras estables intelectuales existentes, seguido de 

reorganizaciones en los patrones del pensamiento hacia nuevas 

estructuras. 

Piaget cree que el niNo elabora en forma activa sus conocimientos 

internamente mediante una constante interacciOn con lo que lo 

rodea, en lugar de absorverlos pasivamente del ambiente. 

-----

En el desarrollo intelectual, Piaget (11) distingue dos aspectos: 

el aspe¿to psicosocial y el psicolOgico, el primero se refiere a 

todo lo qL1e el niNo recibe del exterior, aprendido por 

transmisiOn escolar, fami J. i ar ll etc. y el segundo, que considera 

como espontlneo y que es el desarrollo de la inteligencia misma, 

es decir lo que el niNo descubre, lo que aprende por si mismo en 

su razonamiento, parece haber una ruptura en las estructuras 

estables intelectuales existentes, seguido de reorganizaciones en 

los patrones del pensamiento hacia nuevas estructuras. 

(10) PIAGET, J. QE~ ~itL p. 17. 
(11) PIAGET, J. Problemas~§ Psicologia Genética. p. 10. 
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Piaget desarrolla la teoria de Estadios de Desarrollo (12), este 

se lleva a cabo mediante grados sucesivos por estadios o etapas, 

el distingue cuatro grandes etapas o periodos, en los cuales se 

describen los niveles del pensamiento infantil. 

Cada uno de los Estadios tiene su propia forma de equilibrio, 

estos se caracterizan por la aparicibn de estructuras originales, 

y tambien por su orden de sucesibn fijo, es decir, para llegar a 

un cierto estadio hay que haber pasado por pasos previos, hay 

que haber construido las subestructuras previas que permiten 

avanzar mls lejos. La rapidez por la que pasan los niNos por 

estas etapas cambia de persona a persona, 1 a edad que Pi aget 

asocia es aquella de la que la mayoria de los niNos estudiados 

(75%) son capaces de presentar esa conducta, sin embargo, algunos 

niNos alcanzan las Oltimas etapas a una edad mAs temprana que el 

promedio, otros dudan durante algOn tiempo en las primeras 

etapas, y algunos niNos nunca desarrollan la habilidades mentales 

que caracterizan las Oltimas etapas. 

La transicibn de una etapa a otra no es tajante, de hecho, cuando 

un niNo entra en la etapa preoperacional, su desarrollo 

sensomotor con ti nl1a, a pesar que la nueva capacidad de 

pensamiento representacional es el rasgo dominante del estadio, 

(periodos superpuestos) de lo que se deduce que el desarrollo 

(12) PIAGET, J.Qg~ ~it~ p. 17. 
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intelectLtal es continllo y gradLtal aunqlle caracterizado por la 

discontinllidad de formas nuevas de pensamientb en cada etapa: 

Estadios del Desarrollo 
Seg~n Jean Piaget. 

============================================================~-=~=~ 
PERIODOS EDADES CARACTERISTICAS 

=============================================================--=== 

Periodos 
preparatorios 
prelogicos 

Sensomotriz 

Preoperatorio 

del nacimiento 
hasta 2 af'los 

de 2 a 7 af'los 

Coordinacion 
de movimientos fi
sicos, prerre
presentacional 
y preverbal. 

habilidad para 
representarse 
la accibn me
diante el pen
samiento y el 
lenguaje; pre
logico. 

-- -- -- ------------========~=--------~--- -~- -- -------- -- - -----------

Periodos 
avanzados, 
pensamiento 
logico 

Operaciones 
concretas 

Operaciones 
formales 

de 7 a 11 af'los 

de 11 a 15 af'los 

Pensamiento 
logico pero 
limitado a la 
realidad fi -
sica. 

Pensamiento 
logico, abs
tracto e ili
mitado. 

================================================================= 

No es la finalidad de este trabajo la descripcion y explicacion 

de todos los estadios de des•rrollo, por lo qLte solamente nos 

enfocaremos al desarrollo del pensamiento en el periodo 

preoperacional, objetivo de este capitLtlo, haciendo alusion, en 

algunos casos, a las demas etapas, sobre todo a la 

sensoriomotriz, basica, para el mejor entendimiento de la 

preoperacional. 
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Periodo Sensomotriz. 

Este es un periodo marcado por un desarrollo mental 

e>:traoroinario; es un periooo de preparacibn para la evolucibn 

psi qL1i ca posterior a traves de las percepciones y 1 os 

movimientos. Al nacer, el mundo del nifto se reduce a sus 

acciones, todo lo refiere a si mismo (egocentrismo). 

En este periodo hay tres estadios: el de los reflejos, el de la 

organi z aci bn de las percepciones y habitas y el de la 

inteligencia sensorio-motriz propiamente dicha. 

--El-nirfo-1lega:--afrnundo equipado con sus sentidos y reflejos, 

estos corresponden a tendencias instintivas, es muy importante 

seNalar, que estos reflejos interesan a conductas que van a 

desempeNar un papel fundamental en el desarrollo del psiquismo, 

manifiestan desde el principio una autentica actividad: los 

diversos ejercicios reflejos tales como chupar, la succión, etc., 

poco a poco van complicandose al integrarse en hAbitos y 

percepciones organizadas, o sea, son el punto de partida de 

nuevas conductas adquiridas por la experiencia. 

En cuanto a las percepciones, el bebé no tiene conocimiento de 

que los objetos o la gente e>:isten independientemente de sus 

percepciones. El mundo del niNo se limita a si mismo y a sus 

acciones. 
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Piaget (13} establece que la inteligencia aparece antes que el 

lenguaje, antes que el pensamiento, pero es una inteligencia 

exclusivamente prlctica. 

Distingue a la inteligencia y el pensamiento asi: 

La inteligencia es la solución de un problema nuevo pa
ra el sujeto, es la coordinación de los medios para al-. 
canzar un cierto objetivo que no es accesible de manera 
inmediata; mientras el pensamiento es la inteligencia 
interiorizada y se apoya no ya sobre la acción directa 
sino sobre un simbolismo, sobre la evocación simbólica 
por el lenguaje, por las imAgenes mentales, etc., que 
permiten representa~ lo que la inteligencia sensorio -
motriz, por el contrario, va a captar directamente. 
Hay pues una inteligencia antes del pensamiento, antes 
del lenguaje (14). 

El ni~o en este periodo posee una asimilacion sensorio-motriz, 

comparable a lo que serl mis tarde la asimilacion de lo real a 

traves de las nociones y el pensamiento. 

En cuanto a la afectividad, establece un paralelismo constante 

entre la vida afectiva y la vida intelectual; resalta la 

importancia de esta, ubiclndola en correspondencia con las 

funciones motrices y cognoscitivas, considera que la inteligencia 

y la afectividad son inseparables y son complementarios de la 

conducta humana. 

113) PIAGET, J. Seis estudios de Psicologia. p. 22. 
(14) PIAGET, J. Problemas de Psicologia Genetica. p. 19. 
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Los sentimientos elementales o afectos perceptivos en esta etapa 

son entre otros: lo agradable y desagradable, el placer y el 

dolor~ los primeros sentimientos de exito y fracaso; estos 

estados afectivos dependen de la acción propia y no todavia de 

las relaciones con otras personas; después esos sentimientos 

elementales de alegria y tristeza, exito y fracaso, etc., se 

experimentan en función de las cosas y personas dAndose el inicio 

de los sentimientos interindividuales. 

El lapso que dura el periodo sensoriomotriz, permite al nif'1o 

ejecutar materialmente, las operaciones en forma de acciones, 

para luego ser capaz de construirlas en el pensamiento; es decir, 

hay que aprender primero a 

ejecutarlas materialmente. Pensar es por ejemplo clasificar, 

odenar, poner en correspondencia, reunir o disociar, de ah! que 

antes de que el lenguaje aparezca, es necesario un largo 

ejercicio en la acción pura para construir las subestructuras del 

pensamiento posterior; asi, durante esta etapa sensoriomotriz, el 

ni l'fo construye las subestructuras o categorias de objeto, 

espacio, causalidad y tiempo, estas son categorias de acción pura 

o practicas, no nociones del pensamiento, de ellas se servir~ el 

pensamiento posteriormente. 

Periodo Preoperacional. 

Como se indicaba anteriormente, esta es la etapa que m~s interesa 

en el desarrollo de este trabajo, puesto que es este periodo en 
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el que se encuentra el niNo preescolar, es aqui cuando aparece la 

capacidad de representar alguna cosa por medio de otra, 1 o que 

Piaget llama funcibn simbblica, esta adquisicibn es muy 

importante en el desarrollo intelectual del niNo y marca la 

transicibn del niho al periodo preoperacional. 

La funcibn simbblica le da al niNo la posibilidad de 

desarrollar la etapa de la inteligencia preoperatoria, este 

periodo se caracteriza por la descomposicibn del pensamiento en 

funcibn de imagenes, slmbolos y conceptos. 

Una caracteristica fundamental de este periodo es la adquisicibn 

___ deL-1 enguaJ e,--el-Gua-1-permi-tce-el- -i-ni-ci-o-de-l-a--socb¡¡.-li-z-aci-on--de-1-.. c 

acción; la aparición del pensamiento prelógico y la 

interiorización de la accion, es decir, en el plano intuitivo de 

imagenes y experiencias mentales. 

Segün Piaget el pensamiento en esta etapa es un sistema de accion 

interiorizada que conduce a acciones especificas, a las cuales 

llama "operaciones". 

Cuando una misma accion se ejecuta materialmente o se 
evoca en el pensamiento no se trata en realidad de la 
misma acción. El desarrollo no es lineal: hay una re -
construcción. Es lo que explica que haya todo un periodo 
que dura a aproximadamente hasta los siete u ocho aftos, 
en el que lo que ha sido adquirido a nivel sensoriomo
tor no puede ser sin mas continuado, sino que debe ser 
reelaborado al nivel de la representación, antes de -
conducir a ciertas operaciones (15). 

(15) PIAGET, J. QQ~ ~it~ p. 27. 
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Lo que sucede en esta etapa, al nivel del pensamiento es que las 

acciones materiales no son interiorizadas sin mas ni mas, 

que deben ser reaprendidas del plano de la acción, ahora, 

plano del pensamiento y esto necesariamente exige tiempo. 

En funcibn de estas modificaciones generales de la ac
ción, asistimos durante la primera infancia a una 
transformación de la inteligencia que, de simplemente 
sensorio-motriz o practica que era al principio, se 
prolonga ahora en pensamiento propiamente dicho, bajo 

sino 

al 

la doble influencia del lenguaje y de la socialización (161 

Asi, poco a poco, el niNo va realizando una incorporación de los 

datos a su yo y a su actividad, esta es una asimilación 

egoc:entrica, es decir, en este periodo el pensamiento presenta 

por mera incorporación, en la cual el egocentrismo no permite la 

objetividad, y la segunda es un pensamiento intuitivo, que 

prepara para el pensamiento lbgico. 

En cuanto a la primera forma de pensamiento que ocurre en este 

periodo: el egocentrico, se presenta el juego simbólico, que 

significa representar alguna cosa por medio de un objeto o un 

gesto, o sea, el niNo utiliza algo, para representar algo mas. En 

el juego simbólico el niNo modific~ la realidad en funciOn de su 

C 16) PIAGET, J. 
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~epresentaciOn mental, ignorando todas las semejanzas entre el 

objeto y lo que ha escogido que representa. El juego simbOlico no 

tiene limitaciones. 

experiencia creativa: 

El juego, asi, se convierte en una 

el niNo cambia la realidad segón sus 

deseos, agregando sus experiencias sociales, reviviendo sus 

gozos, resolviendo sus conflictos. 

El pensamiento intuitivo, trata en cierto modo de la experiencia 

y la coordinaciOn sensorio-motrices, 

anticipadas merced a la representaciOm. 

aunque reconstruidas o 

A pesar de los tremendos adelantos en el funcionamiento 

al'los, sus respuestas son pobres, no tiene la capacidad para 

fundamentar sus afirmaciones, e incluso tiene dificultades para 

reconstruir retrospectivamente la forma en que ha llegado a 

ellas. 

Es de fundamental importancia establecer que en este periodo, el 

campo en que se desenvuelve el niNo es el de la acciOn y la 

manipulaciOn, de ahi la importancia de la educaciOn del 

movimiento en esta etapa de desarrollo intelectual del niNo. 

El nil'lo posee una inteligecia prActica, Asta, por un lado, 

prolonga la inteligencia sensoriomotriz del periodo preverbal y 
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por el otro, prepara las nociones técnicas que se desarrollaran 

hasta la edad adulta, por lo que puede afirmarse, que el 

estl a menudo mis adelantado en actos que en palabras. 

nif'to 

El pensamiento del nil'fo en este periodo es prelbgico, utiliza la 

intuicibn en ausencia de la lOgica. La intuiciOn es la 

interiorizacibn de las percepciones y movimientos en forma de 

imlgenes representativas y de experiencias mentales. 

A través de la intuicibn, el nil'fo va a prolongar los esquemas 

sen so-motores, es decir, no hay todavia una coordinación 

propiamente racional, o sea, son imAgenes o imitaciones de lo 

real, a medio camino entre la experiencia efectiva y la 

~ __ e~p~eci_eflc~~a~ental L~~ Y~~tº~~qL\e~ l~e~f~al~tª~ªl JIÍ f'to~piaca_~que~~E!g;J.c\s_ 

intuiciones sean operatorias y se transformen en un sistema 

lOgico concreto es la nociOn de reversibilidad. 

La intLdcion, comparada con los datos preverbales, es un gran 

adelanto aunque con respecto a la lógica, 

estable por falta de reversibilidad. 

es un equilibrio menos 

Begi:'.m Pi aget, en el desarrollo intelectual, el nif'to de la etapa 

preoperacional, no tiene una representación mental de un conjunto 

de categorias al escoger, y no tiene conciencia de ninguna 

caracteristica definidora que una a todos los miembros de una 

clase. De ahi que cuando el nil'fo en etapa preoperacional, ejecuta 

el acto de parear cosas semejantes, no significa que el nil'fo 

posea la noción de una clasificación conceptual. 
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Piaget considera que el nifto que se encuentra en la etapa 

preoperacional tiene una perspectiva egocéntrica, pL1esto que 1 e 

cuesta trabajo ponerse en lugar de otro niNo o de un adulto, ya 

que no puede imaginarse cómo se verA un objeto, desde el punto de 

vista de otra persona. 

Aunque el nino de tres anos de edad simboliza, sus palabras e 

imAgenes no estAn necesariamente organizadas en conceptos y 

reglas firmemente articuladas. 

Considero relevante, marcar las limitaciones del niNo que se 

encL1entra en la etapa preoperacional: en cuanto a las 

representaciones mentales, el nifto preoperacional no tiene una 

___ rep_resentaci On mental de una_ser:_i_e_de_'acc_i one!S,_pgr_ __ ejJ=mPl_o,_no_ 

es capaz de tomar un papel y Ltn lApiz y trazar la ruta que 

recorre a la escuela, ya que no posee una imagen total de la ruta 

que recorre, es necesario tener una representación mental de toda 

esa ruta para efectuar con éxito esa tarea. 

Tampoco el nifto posee la operacion de conservacion, es decir no 

tiene la nocion de que los liquidos y los solidos pueden cambiar 

de forma sin modificar su volumen o masa. El nifto pequefto no 

advierte que el atributo de longitud de un objeto es constante y 

no depende del contexto en el que es percibido. Asi, el niho de 

edad preoperacional no advierte el hecho de que si el nómero de 

objetos que existen en dos ordenaciones distintas es igual, son 

iguales cuantitativamente, sea cual 

ordenamientos. 

fuere la forma de los 
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Asl. mismo, el niNo preoperacional no comprende los terminas de 

relaci011, como los de m~s obscuro, mas ancho, m~.s gra.nde y 

propende a pensar en terminas absolutos, por ejemplo, interpreta 

m~s obscuro como si significara muy obscuro y no simplemente mis 

obscuro que otro objeto. 

Inclusibn en clase: el niNo que se encuentra en esta etapa no 

puede razonar simultlneamente a cerca de la parte del todo y del 

todo. 

El niNo en edad preescolar, no posee la capacidad de ordenar 

objetos de acuerdo a alguna dimensibn cuantificada, como la del 

peso o el tamaNo, en una escala ordinal, o sea no tiene la nociOn 

-de~c-1 as-i-f i-c-aci On,-------1-a--ad qui-si-ci-On-de-est-a,-es-de- -f 1cmdament-al- -

importancia para el aprendizaje de la aritmética. 

Considero que es 

teoria de Piaget, 

importante recalcar, que de acuerdo con la 

un niNo normalmente dotado, pero que no pudiera 

utilizar sus brazos o sus piernas, tropezaria con muchas 

dificultades para desarrollarse intelectualmente, puesto que 

Piaget atribuye un papel sumamente importante a las acciones 

motoras del infante, ya que después estas 

interiorizan como operaciones. 

Lenguaje. 

El periodo preoperacional, se caracteriza por el 

rlpido desarrollo de la habilidad en el lenguaje. 

acciones se 

surgimiento y 

Este no estl 
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restringido a la rapidez de las acciones fisicas, es mas variable 

y puede representar en un instante, una larga cadena de acciones. 

Algo muy importante, es que la acción fisica esta limitada al 

espacio y tiempo inmediatos, mientras que el lenguaje libera al 

pensamiento de lo inmediato y le permite extenderse en el tiempo 

y el espacio. 

La imitacibn juega un papel importante en la adquisicibn del 

lenguaje en un niNo pequeNo; sin embargo, su habla no tiene una 

relación simple directa con los modelos adultos que el niNo oye. 

Sin la enseNanza formal del lenguaje el niNo esta expuesto a 

casos aislados de aplicación verbal. 

Con la adquisicibn del lenguaje, el ni No, como se habia 

mencionado, tiene la habilidad para separar su pensamiento de la 

accibn -fisica. Ahora, mediante imagenes mentales y palabras, cada 

vez es mas capaz de representar objetos, acciones y eventos por 

si mismo; puede representar tanto los objetos existentes como 

los. ausentes. Tambi•n puede comunicar sus representaciones 

mentales a otros a traves del lenguaje y del dibujo. Este proceso 

de representaciones, continua desarrollandose gradualmente a 

traves de todas las etapas posteriores. 

Piaget cree que el lenguaje, tiene sus raices en la coordinación 

infantil de movimientos, de acuerdo con el, durante el periodo 

senso-motor, el niNo descubre y coordina sus movimientos para 
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lograr fines de creciente complejidad. Estos patrones de acción 

de grupo y los patrones generales de descubrimiento no solo 

preceden, sino tambien, parecen sostener la adquisición del 

lenguaje infantil. 

Piaget encontrb que el lenguaje es solo una manera de expresar el 

pensamiento, no es el pensamiento mismo. Sin embargo, el lenguaje 

permanece como una condicibn necesaria para el desarrollo de lo 

que va a ser, posteriormente el pensamiento lOgico concreto. 

Los nihos ven y oyen lo que entienden, asl, si su marco existente 

no puede asimila~ correctamente la información, y la acomodación 

no es a~n posible, entonces deformaran la información para 

ajustarla a su marco existente, es debido a esto, que la 

-- ----

- --incapacidad- infanti 1 
- -------------

para seguir instrucciones habladas o 

escritas no siempre se debe a la falta de atención o escasa 

memoria. 

Ante esto es muy importante que el maestro y el alumno tengan 

referencias mutuas para hacer posible la comunicación; por 

ejemplo, un niho puede pronunciar la palabra molécula, pero esto 

no refleja que tenga alguna noción de lo que el concepto 

representa. La asimilación verdadera de nueva información implica 

su integración a una red de conceptos. 

Asi en esta etapa, el lenguaje tiene ciertas limitaciones, pues 

se~n Piaget lo que se enseNa, no siempre es lo que los niNos 

aprenden. 
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Desarrollo Afectivo Social. 

En este apartado se considerar•n los principales factores que 

influyen en el desarrollo afectivo social, principalmente en la 

edad preescolar, considerando el aspecto de la personalidad. 

Existen muchas definiciones del t~rmino personalidad, 

un concepto muy amplio y complicado, se refiere principalmente a 

la organizacion duradera de las predisposiciones, valores, 

motivaciones y formas de ajustarse al medio ambiente. 

Para describir al proceso de desarrollo de la personalidad es 

necesaario tener en cuenta cuatro factores - principales que 

-----

---desempel'tan un papel importante en la determinacion de las 

características de la personalidad y comportamiento de un niNo: 

el primer factor es de tipo biologico, el segundo es la 

pertenencia a un grupo cultural, la tercera es la historia de las 

experiencias del niNo con otras personas, en particular con la 

familia, y el cuarto factor que tiene influencia sobre la 

conducta manifiesta y las caracteristicas de la personalidad es 

la situacion, 

Los factores biologicos, como ya antes se habla mencionado en 

este trabajo, las influencias ambientales y las influencias 

hereditarias son fuerzas que interactQan, y que influyen 

necesariamente en el comportamiento humano, 
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Resulta muy dificil predecir a través del desarrollo fisico la 

personalidad de una persona, sin embargo si se puede ver, por 

ejemplo, que una glAndula tiroides excesivamente activa puede 

producir hiperactividad, 

nerviosismo. 

ex i tabil i dad, brusquedad, tension y 

El aspecto fisico también puede influir en la personalidad, a 

veces directa o indirectamente ya sea positiva o negativamente, 

por ejemplo, hay personas que debido a su atractivo fisico son 

mAs seguras y tienen confianza en si mismas, 

torpes, que son timidas y apartadas. 

o personas débiles, 

Sin embargo, los estudios sistemAticos de niNos normales, 

__ muestr::_an _que_exLsten_pocas_r::_el ac tones , __ per::_o_si gni_f·ü:at_i vas_en"l;.r::_e __ 

la constitucion corporal y la personalidad. 

El segundo factor se relaciona con la socializacion y las 

influencias culturales en la personalidad. 

Un aspecto muy importante que hay que resaltar en el 

de la personalidad de un niNo es su ambiente social, 

desarrollo 

puesto que 

todos vivimos en una sociedad, 

personas. 

en un grupo interactuante de 

Ahora, cada sociedad tiene su propia cultura, es decir, 

formas de pensar, sentir, actitudes, metas, ideales, habilidades, 

valores, etc. 
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Aprender a vivir en sociedad es un requisito ineludible 
en la educacion del hombre. Como nace en un ambiente 
social, el nil'lo necesita orientarse a fin de aprender 
el arte de la convivencia provechosa y feliz (17). 

Viviendo en sociedad, en el marco de cierta cultura, el nil'lo 

aprende una serie de expectativas acerca de los patrones de 

comportamiento aprobados por el grupo, es decir, las 

e:, peri ene i as, valores y caracteristicas de personalidad que son 

reforzadas y por lo tanto aprendidas por el nil'lo. Asi, 

considera a la socialización como: 

El proceso por el cual los individuos adquieren, del 
rango de potencialidades del comportamiento enormemente 
amplio que estln abiertas para ellos en el nacimiento, 
aquellos patrones conductuales que son habituales y 
aceptables de acuerdo con las normas de sus familias y 
de los grupos sociales (18). 

se 

Dependiendo de la cultura en que se encuentre, serln las formas 

en que esta maneje la crianza de los nil'los, ademas de contar con 

los métodos y metas de la socialización, o sea, la forma en que 

el nil'lo es adiestrado y cuales son las caracter:i'. sticas, 

actitudes, motivos, y valores de la personalidad que son 

adoptados. La meta es facilitar la adquisición de patrones 

culturalmente aprobados, es decir, producir individuos con 

estructuras de personalidad que se ajusten a la cultura y ayuden 

a mantenerla. 

(17) SANCHEZ, E. Psicologia Educativa. p. 252. 
(18) MUSSEN, P. Desarrollo Psicologico Q§l ~i~Q· p. 77. 
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El tercer factor muy importante a considerar, es la influencia 

que ejerce la familia: 

El primer aprendizaje social de los nil'los tiene lugar 
en el hogar; sus primeras experiencias con sus familia
res, particularmente los vlnculos con sus madres, ge -
neralmente se supone que constituyen antecedentes cri
ticas de las relaciones sociales posteriores (19). 

Como se podra ver, el primer vinculo y relación de confianza, 

generalmente, el nil'lo lo realiza con la madre, el resultado de 

una buena convivencia, es decir una relación duradera entre 

ambos (madre o sustituto y niNo), es que se produce una fuerte 

relación de apego, acción de cooperación, tolerancia, 

accesibilidad en la interacciOn madre-hijo, que produce efectos 

-- - --pssi:t.-i-vss-en-el-desarrol-lo--y--ajust-es-s1ctbsec::uentes--del--n-i-No;---y--al--

contrario, una crianza infantil emocionalmente inadecuada, es 

decir crianza impersonal, sin oportunidad de realizar prActicas 

motoras, falta de juego, el resultado son nil'los menos felices, 

mis inmaduros desde el punto de vista emocional y mis atrasados 

en capacidad motora. 

Ya en la edad preescolar, aumenta la comprensión que tiene el 

nil'lo del mundo; aprende a caminar y sus destrezas manuales y su 

coordinación motora progresan con rapidez, asl como su lenguaje 

mejora enormemente. 

En esta etapa, el nil'lo disfruta ejercitando nuevas y variadas 

destrezas, le interesa investigar el medio que le rodea, asl como 

explorar libremente, probando habilidades novedosas, siente una 

19) MUSSEN, P. QQ~ Git~ p.87. 
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gran curiosidad, si es estimulado adecuadamente por los padres, a 

trav~s de recompensar su curiosidad permiti~ndole su deseo de 

explorar libremente, dejando que manipule su medio activamente, 

lo mas probable, amen de la influencia de otros factores, es que 

desarrolle su espontaneidad, curiosidad y confianza en si mismo, 

asi como fuertes impulsos hacia la independencia, 

dominio, la competencia y la realizacion. 

aL1tonomi a, el 

De otra forma, restringiendo la libertad de movimiento, las 

tendencias de explorar e investigar, se inhibe el desarrollo de 

motivaciones en favor de la autonomia y la independencia. 

____ l.;L _ cel_aci_on ___ con __ Los __ padr::es __ es ___ muy __ signLf_i catLva-- par-a---el- -

desarrollo de la personalidad. Esta relacion la llamaremos 

positiva, cuando produzca en el nino reacciones positivas ante el 

medio y ante las ciernas personas. Los padres que son ejemplo de 

esta situacion, 

auto control, 

son aquellos que conflan en si mismos, tienen un 

son e}:pl oradores y contentos, en contraste con 

aquellos que son apartados, menos cordiales, etc. 

Los Primeros Padres, denominados Asertivos, (20) intentan dirigir 

la actividad del nif1o, estimulando la comunicacion verbal; 

estiman la autoexpresion, la independencia, los intereses 

individuales, etc. 

(20) MUSSEN, P. QQL ~iiL p. 87 
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Este tipo de relacion es la mas efectiva para promover el 

desarrollo de la competencia, la responsabilidad y la 

independencia; asi como para provocar en el ni f'fo la 

responsabilidad, amistad, cooperacion, etc. 

Tambien, sin desearlo, la familia puede influir e iniciar el 

comportamiento indeseable y mal aceptado de los nif'los, como es la 

excesiva agresividad. Estudios y observaciones han demostrado que 

el nino agresivo crece en una atmosfera agresiva. 

Un mecanismo importante que hay que destacar en el desarrollo de 

la personalidad y la socializaciOn, es la identificación, esta 

puede considerarse como un impi,ll so apLendi do o como un mo_ti v~~P~ºi::~ 

ser similar a otra persona; al identificarse con los pad,es, el 

nif'fo adquiere muchas de sus formas de comportarse, de pensar y de· 

sentir; asi vemos que existen reacciones motivacionales y 

emocio~ales que pare~en ser adquiridas espontaneamente sin un 

adiestramento directo. 

La identificacion con los padres, inmersos en una cultura le 

proporciona cualidades, actividades, habilidades, costumbres, 

valores, etc. apropiados para su grupo cultural. 

A traves de la identificacion con los padres, el nif'fo va a formar 

la estructura mental que Freud llamo super yo, 

va a adquirir o incorporar las normas morales, 

criterios de la r·11, f·¡¡r,,. 

es decir el nif'ro 

los valores y los 
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Al principio son los padres con los que el niNo se identifica, 

después y durante toda su vida ira encontrando otros modelos de 

identificación tales como sus compaNeros, maestros, he roes 

ficticios de la televisión, etc. 

A medida que el niNo crece, la interaccion social restringida a 

la familia, se amplia ahora al mundo social del jardin de niNos, 

este mundo se e:-:pande y aumenta en complejidad e intensidad. 

Los compaNeros se convierten en agentes de socializacion, por lo 

que el comportamiento, las actividades y las motivaciones del 

niNo, pueden sufrir transformaciones importantes, sin embargo, no 

le suceden a todos los niNos. Los niNos sociables, exploradores, 

etc., probablemente participaran en actividades sociales, lo que 

los hace m•s suceptibles a la influencia, en tanto que los m•s 

timidos y apartados tienen menos probabilidades de mantener 

interacciones intensas con otros niNos, por lo que hay menos 

posibilidades de que sean influidos por ellos. 

El hecho de convivir en el jardin de niNos le permite al infante 

la identificacion, asi como imitar las conductas deseables como 

las indeseables. 

En esta etapa preescolar, los niNos dedican mas tiempo a las 

actividades cooperativas. 
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A medida que crece, el nil'fo es capaz de establecer fuertes 

vincules con los amigos, sus interacciones son mas duraderas. 

Estos cambios pueden atribuirse a las oportunidades de 

interaccibn con los compal'feros que ofrece el jardln de nil'fos; las 

destrezas fisicas y cognoscitivas les permiten mayor 

participacibn en actividades cooperativas mas complejas, a traves 

del juego y de las actividades psicomotrices. 

En esta etapa, es cuando los niftos establecen sus primeras 

amistades; el nOmero de conflictos y disputas dismimuye 

constantemente. 

El Oltimo factor, son los determinantes situacionales del 

comportamiento, es decir, los estimules directos que inciden 

sobre el individuo en cualquier momento particular, especialmente 

los estimules sociales, 

comportamiento. 

ejercen una gran influencia en el 

Los factores antes descritos: biologicos, el grupo cultural, la 

familia y de situacion, operan, interactOan y afectan el 

desarrollo de la personalidad. 



CAPITULO I I I 

EL PROCESO DEL APRENDIZAJE. 
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EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

Resulta muy importante comprender cómo se produce el aprendizaje 

y de que manera la acción reciproca y continua entre un organismo 

y su ambiente, conducen a modificaciones de la capacidad de 

ejecución del individuo. 

En los ültimos aftas ha sido impresionante el avance de las 

investigaciones con respecto a nuestro conocimiento de lo que se 

puede aprender, asl como en lo que respecta a controlar el curso 

del aprendizaje, esto, dentro de los limites. 

De acuerdo con M. Bigge en Bases Psicológicas de la Educación, el 

aprendizaje, en general, es un cambio permanente en la vida de 

una persona, puede ser un cambio de los puntos de vista, 

comportamiento, 

todos ellos. 

percepción, mDtivacion, o una combinación de 

Abordar el tema del aprendizaje, es muy importante puesto que 

este es fundamental para el desarrollo del niHo en todos los 

apsectos, es decir, tanto en el aspecto cognoscitivo como en el 

fisico. En el aspecto cognoscitivo, se traduce en todos los actos 

inteligentes y en el fisico, 

va desarrollando el niHo. 

a traves de los logros motrices que 

Y es precisamente el periodo preescolar la epoca de la vida del 

crecimiento fisico, intelectual, emocional y social sumamente 

r~pido, y es lógico que esta fase del desarrollo alcance un grado 

m~s alto si resulta de un ambiente propicio, sano y estimulante 
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qLle favorezca el desenvolvimiento de las distintas 

potencialidades de los pequenos. 

El jardln de niMos contribuye en todas las actividades al 

desarrollo armonice de los niNos, ya que en éste, se les permite 

manipular, observar, sugerir, imitar, correr, jugar, y con todo 

esto, que primero hacen libremente y después orientados, se les 

facilita ejercitar sus percepciones, formar habi tos, corregir y 

ampliar su vocabulario, aumentar sus conocimientos y lograr una 

adaptacion al nuevo estilo de vida que inicia al entrar en la 

edad preescolar, todo esto puede considerarse como parte del 

aprendizaje, que antes se mencionaba, es decir como un cambio 

permanente en la vida de una persona. 

La finalidad de este planteamiento sobre el aprendizaje, radica 

en que es a partir del aprendizaje preescolar, considerado como 

procesos madurativos de desarrollo, no de conocimiento en si, que 

se realiza posteriormente el aprendizaje propiamente dicho, 

se expresa en esta investigación. 

como 

Para poder establecer una definición de lo que es el aprendizaje, 

considero que es importante seNalar cuales son las principales 

teori as del 

una de ellas. 

aprendizaje y la concepción que de éste tiene cada 

A través de la historia humana, las personas han aprendido, y en 

la mayorla de los casos, sin preocuparse mucho en lo que respecta 

a la naturaleza del proceso, lo que implicaba que el profesor no 
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adoptara o siguiera una teoria del aprendizaje, haciendo de la 

educacibn una empresa f•cil, pues sblo se manejan maneras 

tradicionales de transmisibn de conocimientos; fue hasta que las 

escuelas se desarrollaron como especiales ambientes para 

facilitar el aprendizaje que la enseNanza dejO de ser sen-

cilla. Asi, desde que la educación se formalizo en las escuelas, 

los profesores se dieron cuenta que el aprendizaje es a menudo 

muy deficiente y posee un alto grado de dificultad. 

La forma en que un educador elabora su plan de estudios, 

selecciona sus materiales, desarrolla su método de enseNanza y 

elige sus técnicas institucionales, 

como define el aprendizaje. 

depende en gran medida en 

Un maestro puede ser capaz de escribir su teorla en t•rminos 

explicites, o tal vez no, en cuyo caso podemos deducirla 

generalmente de sus acciones. Todo lo que el maestro realiza estA 

matizado de la teoria que sustenta, sin embargo es importante que 

maestro elabore su posicibn teórica frente al aprendizaje. 

A trav•s del conocimiento de las teorias del aprendizaje y de su 

desarrollo hsitOrico, estaremos en una posición m•s objetiva para 

conocer la situación actual de la teoria educativa. 

Las distintas teorlas del aprendizaje pueden clasificarse en 

primera instancia, de acuerdo con el momento histórico en que 

surgieron, así, estAn las teorias del aprendizaje de antes del s. 

XX y las teorías contemporAneas del aprendizaje. 
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El surgimiento de teorias de •prendizaje m~s o menos sistem~ticas 

se remonta al s. XVII, es comprensible considerar que cada una de 

éstas, iba compitiendo con las ya existentes, las m•s importantes 

fueron 

natural 

las teorias de disciplina mental, del desenvolvimiento 

y de la percepcion, 

influencia en las escuelas. 

estas continuan teniendo hoy gran 

Las distintas clases de disciplina 

mental Is. XIX) suponen que el aprendizaje consiste en 

disciplinar y adiestrar la mente, considera que las facultades 

mentales se fortalecen por el ejercicio; 

como un proceso de disciplina mental, 

a la Educacion se le ve 

bajo esta concepción el 

aprendizaje es un proceso del desarrollo interno dentro del cual 

se cultivan diversas fuerzas, tales como la memoria, imaginación, 

la voluntad y el pensamiento. 

La teoria del desenlvolvimiento natural, se basa en la concepcion 

de que el hombre es bueno por naturaleza; considera que el niHo 

desarrolla lo que la naturaleza o el creador ha colocado en su 

interior; destaca la importancia de aprender de acuerdo a los 

propios intereses del niho. 

Finalmente la teoria de la percepcion , se considera como el 

proceso de asociar nuevas ideas con las que ya se hayan en la 

mente. 

Las teorias Psicologicas del aprendizaje Is.XX) se clasifican en: 

las familia Asociacionista de las teorias del condicionamiento 

del estimulo-respuesta y las teorias congnoscitivas del campo 

Gestalt o teorias cognoscitivas simplemente. Cada una de estas 
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tiene una concepcibn particular de lo que es el aprendizaje y en 

general sus conceptos basicos adquieren una connotacibn distinta 

dependiendo de su postura epistemológica y la filosófica, sin 

embargo, en este trabajo, solo se establecen los elemnetos 

importantes y significativos para el mismo. 

Mencionaré ahora las diferencias basicas entre las dos familias 

antes seNaladas: 

Dentro de cada una de las familias, a su vez se subdesarrollaron 

tendencias, 

fundamentos, 

pero en esencia comparten los mismos supuestos y 

asi, dentro de la familia del asociacionismo 

estimulo-respuesta, ubicamos al conexionismo, al conductismo y al 

neoconductismo. Y conformando a las teorias congnoscitivas estan 

la psicología de la Gestalt y la psicología genética. 

Con respecto a la naturaleza humana los Asociacionistas E-R 

consideran al hombre como pasivo en un ambiente determinativo, 

mientras que los del campo Gestalt, lo consideran como una 

persona deliberada, que actúa recíprocamente con el 

psicológico. 

La realidad es definida por los Asociacionistas E-R, 

ambiente 

como un 

sinonimo de existencia; el t~rmino realidad se refiere a los 

objetos y procesos fisicos que existen por su propio derecho. 

Los Gestaltistas, si hacen una distincion entre ambos conceptos, 

es decir, las cosas existen y su interpretación es la realidad en 

la que basa o determina sus acciones. 
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Hay otros conceptos muy Otiles para entender las diferencias 

entre las posturas. Segón M. Bigge (1): 

Ambiente: para los Asociacionistas del E-R el ambiente fisico y 

psicologico son identicos, lo definen en terminas objetivos y 

·fisicos, por lo que cada individuo puede ver el ambiente de los 

ciernas. Para los psicologos del campo Gestalt, el ambiente 

psicologico es particular a cada persona, no consideran a todo 

el ambiente como fisico, el ambiente de una persona es 

psicologico, o sea, este ambiente perceptivo es Onico, va a 

depender de la forma de ser o actuar de cada individuo, asl, dos 

personas pueden estar en la misma ubicación espacial y temporal 

y, sin embargo tener diferentes ambientes psicológicos. 

En cuanto a la percepción: para los teóricos del campo Gestalt, 

esta es prioritaria, esencial para toda su fundamentación 

psicologica, la consideran como un proceso unitario y selectivo, 

en el que los objetivos de una persona son muy importantes en el 

momento de la percepción (selección) en la cual la sensación 

depende del significado y este de la sensación, ocurriendo 

simultaneamente tanto la sensación como el hallazgo de 

significación. El significado de la percepción siempre queda 

referidoa la situación normal 

La psicologla de la Gestalt se apoya en la premisa de 
que la percepcion esta determinada por el caracter 
del campo como un todo 12). 

(1) BIGGE, 
(2) MARX, 

M. Bases Psicológicas de la Educación. p.p 388-397. 
M. y HILLIX, W. Sistemas~ Teorias Psicológicos 

Contem~oraneos. p.208 



117 

Para los Asociacionistas E-Rala Percepcion la consideran como 

un registro de las circunstancias sociales y fisicas en el 

sistema nervioso. 

Experiencia: para los Asociacionistas E-R, esta en general puede 

considerarse como un proceso de condicionamiento; para los del 

campo Gestalt, es un acontecimiento psicologico que implica una 

accion deliberada, anticipando las consecuencias probables; es la 

interaccion de una persona y su ambiente percibido. 

Toca ahora abordar el tema del aprendizaje, este, tambien es 

concebido de forma muy diferente, para los Asociacionistas E-R, 

es un condicionamiento o reforzamiento de las conductas, y los 

teoricos del campo Gestalt lo definen en terminas de 

reorganizacion de sistemas perceptivos o de campos 

cognoscitivos. Mientras que un maestro asociacionista E-R desea 

el cambio de conducta de sus alumnos, de manera significativa, un 

maestro orientado en la teoria del campo cognoscitivo, aspira 

ayudar a sus alumnos cambiando sus conocimientos con referencia a 

los problemas y situaciones significativas. 

Retomando la concepcion de aprendizaje, los asociacionistas E-R, 

establecen que el aprendizaje es un cambio mAs o menos permanente 

de la conducta; que no es mAs que un condicionamiento, ya sea 

cllsico o instrumental; pero en si, lo interpretan en terminas de 

cambios en las conexiones E-R. 

El termino aprendizaje designa el establecimiento de 
nuevos vinculas o el fortalecimiento de asociaciones 
que ya existian pero eran debiles. 
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Pueden ser relaciones entre: 
lo. Estímulos y respuestas manifiestas. 
2o. Estimulos y procesos internos. 
3o. Procesos internos y respuestas manifiestas. 
4o. Una pareja o un n~mero mayor de procesos internos (3). 

Los cognoscitivistas consideran al aprendizaje como un desarrollo 

de conocimientos, que a su vez fortalecen la conducta; el 

termino que utilizan estos para describir el aprendizaje es 

conocimiento. 

Lo consideran como un proceso que desarrolla nuevos conocimientos 

o que modifica los anteriores. Los conocimientos se presentan 

cuando un individuo, al tratar de llevar a cabo sus propositos, 

encuentra nuevos metodos para utilizar los elementos de su 

ambiente, incluyendo su propia estructura corporal. El nombre de 

aprendizaje connota los nuevos conocimientos, o significados, que 

se van adquiriendo. Desde este enfoque los partidarios de la 

teoria de Campo Gestalt lanza sus ataques y criticas sobre los 

aspectos mas debiles de la teoria de que el aprendizaje es 

condicionamiento: 1) los asociacionistas E-R intentan explicar 

las complejas organizaciones interrelacionadas en terminas de 

elemntos mas simples, lo hacen insistiendo en que el aprendizaje 

consiste en una acumulacibn de respuestas individuales 

condicionadas u operantes, cada una mas sencilla por si misma 

pero actuando en un complicado esquema de habitos, y 2) la 

tendencia de los asociacionistas E-R a reducir el aprendizaje a 

impulsos orgánicos básicos. 

(3) MUSSEN, P. Desarrollo Q~ lª Personalidad ªQ ªl ~i~Q~ p.118. 
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Los psicOlogos del Campo Gestalt sostienen el punto de vista de 

que el aprendizaje es una empresa deliberada, explorativa, 

imaginativa y creadora. 

Los materiales aprendidos significativamente se adquie
ren y retienen de modo cualitativamente distinto porque 
las tareas de aprendizaje potencialmente significativas 
son, por definiciOn, relacionables y afianzables con 
ideas pertinentes establecidas en la estructura cog -
nosci ti va (4). 

Este concepto esta totalmente en pugna con la idea de que el 

aprendizaje consiste en enlazar una cosa can otra de acuerdo con 

ciertos principios de asociaciOn. En vez de eso, el proceso de 

aprendizaje se identifica con el pensamiento o con la 

conceptualizaciOn. 

Los asociacionistas E-R algunas veces usan tambi~n el termino 

conocimiento, pero cuando lo hacen, se refieren a algo muy 

distinto de lo que los del Campo Gestalt quieren decir. Cuando lo 

usan los Asociacionistas el termino describe una clase de 

aprendizaje especial y raro; mas bien para ellos el aprendizaje 

adopta la forma de condicionamiento. 

Relacion entre el pensamiento y el conocimiento: el pensamiento 

es una actividad dirigida del individuo, orientada hacia la 

consecucion de una meta; en otras palabras, es un proceso creador 

para la solucion de problemas. Por tanto, el pensamiento es una 

meta cuyo objetivo es la soluciOn dé los mismos. Es un intento 

para superar los obstaculos e intentar los medios para realizar 

Ltn fin. 

14) AUSUBEL. D. Psicología Educativa. p. 156. 
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Para los Asociacionistas E-R, el pensamiento consiste en un 

movimiento simbólico que constituye una etapa intermedia entre 

los estimulas manifiestos y respuestas. 

es un incipiente movimiento parcial 

Una respuesta simbólica 

que toma el lugar de una 

pauta de conducta. Al pensar, los movimientos simbólicos pueden 

ser tan 1 eves, que el individuo puede tener consciencia del 

pensamiento, sin darse cuenta de cualquier movimiento. Sin 

leve embargo cuando se piensa y reflexiona se verifica algOn 

movimiento muscular o nervioso. Entonces, el 

hombre es su conducta simbólica o incipiente, 

modo de tanteo-error-azar. 

pensamiento del 

realizada por el 

El pens-ami ent:o no es un misterioso proceso mental causante de 1 a 

conducta sino, la conducta misma. Por tanto, pensar en un 

movimiento de ensayo simbólico o incipiente que culmina en el 

aprendiz aj e. 

La psicologia del Campo Gestalt interpreta el pensamiento como un 

proceso reflexivo en el cual la persona modifica o desarrolla 

nuevos conocimientos. La reflexión se refiere a una actitud 

mental y a una serie generalizada de operaciones con las cuales 

podemos aproximarnos y estudiar los problemas. La reflexión se 

caracteriza normalmente por confusión, duda, retroceso; en muchos 

casos parece como si 

solución. 

el individuo no pudiera encontrar la 

Relación de las teorias del aprendizaje con la actividad motriz: 
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el proceso de aprendizaje tiene una relación directa con la 

actividad motriz; siguiendo la postura de los psicólogos de campo 

con respecto al aprendizaje, consider8ndolo como el desarrollo 

del conocimiento, la actividad motriz se va a encontrar en la 

base misma del conocimiento, por lo que cuando situaciones 

patolOgicas no permiten un correcto desarrollo de las actividades 

motrices, el retraso de las primeras adquisiciones del 

conocimiento suele ser inevitable. 

Por detr•s de la adquisiciOn de todo aprendizaje, se encuentra la 

actividad personal motor~, en todas las relaciones del individuo 

con su ambiente existe la introducción de conocimientos iniciales 

mediante la experiencia natural motora. 

Sin embargo, la motricidad nunca actua sola, sino que, lo hace de 

acuerdo con reacciones afectivas ante ·estimulas ambientales o se 

traduce en acciones mentales. 

Distintas investigaciones de diversos criterios cientificos sobre 

los procesos de aprendizaje de los animales y de los nihos, 

coinciden en confirmar que el conocimiento se incia por la 

actividad motriz; esta afirmaciOn, sin embargo, no es usada por 

los investigadores de las corrientes teóricas que analizamos, 

~stas centralizan sus experiencias en el estudio de los procesos 

exclusivos del aprendizaje humano, y no hacen referencia a la 

actividad motriz como iniciadora del conocimiento. 
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Los precursores de estos puntos de vista son los psicólogos Henri 

Wallon y Jean Piaget que demostraron que la incorporación 

suficiente de conocimientos permite que las actividades motrices 

se transformen en acciones mentalesº 

Asi, es muy importante seNalar, que a medida que los 

conocimientos alcanzan niveles superiores, las actividades 

motrices se van restringiendo mAs y mAs, 

acciones mentales aumentan progresivamente. 

mientras que las 

La actividad motriz es muy importante para que se inicie el 

conocimiento, luego, cuando el conocimiento de algo ya se ha 

realizado, ese conocimiento es utilizado en nuevos logros. 

El aprendizaje y la actividad motriz marchan juntos inicialmente 

para luego establecer un balance interacciona!. La actividad 

motriz, en un comienzo, precede a las acciones mentales, luego 

ambos factores coinciden en sus ejecucuiones, posteriormente 

coexisten y, 

acción mental. 

por fin, la actividad motriz suele suc~der a la 

En cuanto a las teorias del aprendizaje, estas han interpretado 

de diversas maneras la intervención de la actividad motriz en el 

aprendizaje. 

La teoria del aprendizaje en que se sostiene esta investigación 

es una variación de la familia de teoria cognoscitiva o Campo 

Gestalt, que es la psicologia gen~tica de Piaget, Para ~1 todos 
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los mecanismos cognoscitivos reposan sobre la motricidad. La 

actividad sensoriomotora, reune las actividades motoras y los 

elementos sensoriales. Cabe aclarar, que lo que Piaget entiende 

por motricidad, es la accibn en su conjunto, es decir, las 

practicas motrices, no el acto motor en si en sus cualidades de 

presiciOn, rapidez, coordinaciOn, etc. Para el los movimientos no 

son tan simples, sino que los considera como sistemas de 

movimientos 

intenciOn. 

coordinados en funcibn de un resultado o una 

Para los Asociacionistas E-R, haciendo referencia a Thorndike 

(ensayo-error>, encontramos relaciones 

fundamentales entre la actividad motora y ~l 

importantes 

aprendizaje, 

y 

en 

estos experimentos se puede observar, 

puede prestar al aprendizaje. 

la ayuda que el movimiento 

De la~ teorias antes seNaladas, con la que estoy de acuerdo en 

cuanto a la concepcibn que sostiene del aprendizaje es la teoria 

congnoscitiva, ya que segi'.1n esta, quien aprende, desarrolla 

nuevos conceptos o cambia los anteriores, y esta definicibn 

coincide con la postura de Piaget que reconoce al aprendizaje 

como la aplicacibn y el resultado de esquemas de asimilación cada 

vez mas complejos y ampliadas, que tratan de alcanzar un estado 

de equilibrio a través de estructuras que permiten un nivel 

vez mas alto de adaptación. 

cada 

Asi en ning~n sentido, el aprendizaje es un proceso mecanicista o 

atomista que enlaza las estimulas y respuestas dentro de un 
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organismo biologico. Sino que seg~n mi postura el aprendizaje 

esta asociado con las funciones de la comprension y del 

conocimiento. 

La teoria cognoscitiva trata del problema de como logran las 

personas una comprension de si mismas y de sus medios. Y de como 

vali•ndose de sus conocimientos, act~an en relacion con su medio; 

esta postura tambi~n se relaciona con la idea de Piaget sobre la 

importancia de la interdependencia continua entre el ni~o y el 

medio que lo rodea, que le permite la construccion gradual de las 

diferentes estructuras del psiquismo. 

La: teori a de Pi aget es opuesta a 1 a posi ci on condL11:ti sta; 

mientras que los conductistas tradicionales se interesaron en la 

predicción y el control de la conducta a traves de hechos 

observables, el enfoque de Piaget fue hacia los procesos 

intermediarios, no observables entre el estímulo y la respuesta. 

El conductista tradicional se concentra solo en lo que se puede 

observar. Piaget no solo enfoca sus estudios en las conductas 

observables sino tambien en los probables procesos internos de la 

mente que puedan explicar esas conductas. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE 

Describir los aprendizajes mas destacados del ser humano,, lleva 

forzosamente a una exposicion limitada, sintetizada, ya que no es 

el proposito de este trabajo, puesto que para realizar un 

inventario de los aprendizajes humanos requerirla de un trabajo 

especifico, ya que estos son de una gran variedad y pueden 

clasificarse de acuerdo con diferentes niveles de especificidad. 

Por lo que solamente destacar~ los aspectos ~as sobresalientes de 

cada tipo de aprendizaje; esta ciasificacion es descriptiva, 

puesto que entre estos no existen fronteras precisas sino que se 

interpenetran mutuamente. Por lo tanto de acuerdo con Efraln 

SAnchez Hidalgo, en su Psicologla Educativa, no existe un 

aprendizaje totalmente separado de los demas; dependiendo del 

tipo de aprendizaje, se destacan distintos aspectos o elementos, 

a saher, en el aprendizaje de conceptos el aspecto abstracto es 

de suma importancia, en el aprendizaje motor, el movimiento es el 

punto a destacar, asi pues, no hay tipos puros de aprendizaje, la 

clasificacion que a continuacibn se detalla por lo tanto es 

artificial y no real. 

Cada uno de los tipos de aprendizaje que a continuacion se 

detallan se inician durante la ~poca preescolar y como antes 

indicaba, no son considerados como aprendizaje propiamente dicho, 

sino como procesos madurativos que posteriormente conllevaran al 

aprendizaje que el ni~o realiza durante el periodo escolar. 



Aprendizaje que se efectQa en un periodo que coincide con el 

principio de la escolaridad propiamente dicha del nil'fo, marcando 

un hito decisivo en el desarrollo mental, puesto que se lleva a 

cabo la aparición de formas de organizaciOn nuevas, asi como una 

serie ininterrumpida de nuevas construcciones, entre las que 

destacan el principio de la reflexión, es decir, en lugar de las 

conductas impulsivas de la pequeNa infancia, que van acompaNadas 

de credulidad inmediata y egocentrismo intelectual, el niNo a 

partir de los siete u ocho aNos de edad piensa antes de actuar, 

desarrollando asi la dificil conducta de la reflexión, o sea, una 

deliberación interior. 

En cuanto a la i-nteli-gencia, se inicia la construcciOn de la 

lcgica, con respecto a la afectividad, engendra una moral de 

cooperación y de autonomi~ personal, de acuerdo con Piaget, los 

instrúmentos mentales que permiten la doble coordinaciOn lcgica y 

moral, son la operaciOn, en lo que concierne a la inteligencia y 

la voluntad, en el plano afectivo. 

La diferencia principal entre el niNo en edad preescolar con el 

nil'fo en la etapa escolar, con respecto a las operaciones 

racionales, es que a la intuiciOn, que es la forma superior de 

equilibrio que alcanza el pensamiento propio de la primera 

infancia, corresponden, en el pensamiento ulterior, a los siete 

al'fos, las operaciones. 
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La nociOn de operaciOn <5>, se aplica a realidades muy diversas, 

es decir, hay operaciones lOgicas, perfectamente definidas, 

operaciones aritméticas, geométricas, temporales. Una operación, 

desde el punto de vista psicológico, es una acción cualquiera, 

cuya fuente es siempre motriz, perceptiva o intuitiva. 

En esta investigación resulta de vital importancia ver como 

dichas acciones que se hallan en el punto de partida de las 

operaciones tienen, pues, a su vez, como ralees esquemas 

sensoriomotrices, experiencias efectivas o mentales (intuitivas) 

y constituyen, antes de ser operatorias, la propia materia de la 

inteligencia sensorio-motriz; Y, mAs tarde la intuición. 

l:.a intuicion se va a tr-ansformar en las operac~iones, a partfr del 

momento en que constituyen sistemas de conjunto a la vez 

componibles y reversibles, en otras palabras, las acciones se 

hacen operatorias desde el momento en que dos acciones del mismo 

tipo pueden componer una tercera acción que pertenezca todav!a al 

mismo tipo, y estas diversas acciones puedan invertirse. 

El ni~o en edad preescolar desarrolla relaciones perceptivas o 

intuitivas y no una operaciOn lOgica. El pensamiento del este se 

convierte en lOgico ~nicamente por la organizacion de sistemas de 

operaciones que obedecen a leyes da conjunto comunes: 

a) composiciOn: dos operaciones de un conjunto pueden componerse 

entre si y su resultado ser una operaciOn perteneciente a ese 

mismo conjLtnto. Ejem. (+1+1 = +2). 

(5) PIAGET, J. Seis Estudios de Psicologia. p.p 75-84. 
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b) reversibilidad: toda operaciOn puede ser invertida. 

c) la operaciOn directa y su inversa tienen como resultado una 

operacibn nula o id~ntica. Ejem. (+1 -1 = O). 

d) las operaciones pueden asociarse entre si de todas maneras. 

El paso de la intuición a la lOgica o a las operaciones 

matematicas se efect~a durante la segunda infancia (operaciones 

concretas) por la construcciOn de agrupamientos y grupos, es 

decir, que las nociones y relaciones no pueden construirse 

aisladamente, sino que son organizaciones de conjunto, todos los 

elementos son solidarios y se equilibran entre si. 

APRENDIZAJE ASOCIATIVO 

Este aprendizaje esta intimamente relacionado con el desarrollo 

de las percepciones, estas pueden definirse como sensaciones a 

las que se les ha adscrito un significado, mediante las 

percepciones adquiere el individuo conciencia del mundo de los 

objetos y sucesos que le rodean, estas dependen de los Organos 

receptores que proporcionan las cualidades sensorias bAsicas de 

la experiencia, tales como forma, sabor, olor, etc. y de 

estimulación fisica, compleja y mOltiple del ambiente;toda 

percepciOn implica, 

con un significado. 

por tanto, una sensación que se ha asociado 

Asi, seg~n este aprendizaje, mucho de lo que el ser humano 

aprende se debe a su capacidad para memorizar, si no fuera porque 

estamos capacitados para tal funciOn, no nos serla posible 
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recordar nuestro nombre, edad, etc. 

Son varias las definiciones que se han citado, para explicar a la 

memorizacion, Kingsley (6), la define como el proceso de 

desarrollar tendencias que, en presencia de ciertas percepciones 

conduzcan a la captacion, en la memoria de los objetos asociados 

a la experiencia o de las respuestas verbales que representan; 

memorizar es desarrollar tendencias de asociacion que aseguren el 

recuerdo de detalles particulares en una sucesiOn definida y 

fija. 

El aprendizaje por asociacion no implica la memoriza
cion mecanica o arbitraria, sino la asociacion de esti
mules y de respuestas con significado logico, posibles 
de demostr~r~e g comprenderse (7). 

Hasta donde sea posible, el aprendizaje asociativo debe basarse 

en el significado y la comprension, para tratar de lograr que el 

alumno capte el significado del material que va a memorizar, la 

memorizacion de los hechos, debe acompaNarse del aprendizaje de 

lo que estos significan, se deben destacar las relaciones que 

existen entre una cosa y otra. 

Son factores importantes que deben considerarse en el aprendizaje 

asociativo: la atencion del alumno al material que memorice, la 

intención o actitud del alumno, el modo en que se va a presentar 

el material, ya sea oral o escrito o una combinacion de ambos, 

(6) Citado por: SANCHEZ, E. Psicologia Educativa. p. 634 
(7) CISNEROB, G. Psicologia del AQrendizaie· p. 81 
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etc., el ambiente afectivo en que ocurra, y finalmente el uso que 

el alumno haga de lo que memorice, es otro factor importante 

puesto que este se siente mAs deseoso de ~prender algo, si se da 

cuenta de la utilidad del aprendizaje, 

su vida. 

en situaciones reales de 

APRENDIZAJE CONCEPTUAL 

El elemento principal de este aprendizaje, tanto en su logro como 

en su aplicaciOn, es la palabra, 

generalizaciones que no son verbales. 

aunque existen ideas y 

Los conceptos, representan la comprensiOn que el individuo logra 

de los aspectos generalizados y abstractos de muchas 

experiencias, y esta comprensiOn surge mediante la integraciOn y 

sintesis en unidades significativas cada vez mayores. 

El concepto que tengamos de un objeto incluye todo lo que hemos 

aprendido, sobre el, en situaciones diferentes. Los conceptos son 

fenOmenos complejos, puesto que pueden variar desde lo mAi 

complejo hasta lo mas abstracto, desde lo mAs inexacto hasta lo 

mas definido, asi, hay conceptos cargados de emocibn tal como el 

amor, la patria, etc.; los conceptos tambien tienen connotaciones 

motrices, o sea para poder contar con un concepto adecuado de lo 

que es escribir, se requiere saber escribir. 

Es importante seNalar que no nacemos con los conceptos, 

los adquirimos de una manera gradual y acumulativa. 

sino que 

De una situaciOn dada, es necesario abstraer los elementos 
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comunes que constituyen el n~cleo del concepto, por lo que es muy 

importante aprender los conceptos a travAs de numerosas y 

variadas experiencias. 

El empleo de tArminos que no corresponden a la madurez y 

experiencia previa del alLtmno, lo obliga a memorizarlos 

mecanicamente, sin significado alguno, por lo que el profesor 

debe ajustar continuamente su lenguaje al desarrollo conceptual 

del alumno, asi como procurar ilustrar utilizando, hasta donde 

pueda, el ambiente que rodea al alLtmno, es decir, aproximarse en 

la posible a los objetas concretos y al nivel perceptivo de la 

vida diaria. 

APRENDIZAJE CREADOR 

Una funcibn de la escuela es etimular el desarrollo de las_ 

capacidades creadoras del alumno. Todas las personas son capaces 

de crear, es decir, hasta cierto grado, todas tienen capacidades 

creadoras. 

El comportamiento creativo es una de los aspectos mas 
especificas y uno de los valores mAs esenciales de la 
conducta human•··· (8). 

Este tipo de aprendizaje tiene que ver con la originalidad, •sta, 

alienta en el individuo la actitud de cambiar el conocimiento y 

la practica, hacia objetivos mas altos. 

Algunos rasgos que pueden encontrarse en las disposiciones 

(8) RIEBEN, L. Inteligencia 9l9Qsl~ Inteligencia DQeratoria ~ 
Creatividad. p. 25 



creadoras del hombre, determinando los posibles componentes que 

pueden encontrarse en la creación son: las diferencias 

individuales y la sensibilidad con respecto a problemas; el 

talento creador, se refiere a la capacidad de producir ideas 

novedosas; la flexibilidad mental del individuo, permite al 

alumno ajustarse a diversas situaciones de pensamiento y 

aprovecharse de ellas; la habilidad de sintetizar y la de 

analizar tambien son importantes en el esfuerzo creador; la 

capacidad de recordar es b~sica en la expresión creadora. 

De acuerdo con el articulo Es Usted Creativo 7 (9)' 

investigaciones recientes demuestran que la creatividad puede 

ser ensenada y que es una gimnasia mental que involucra las 

partes consciente e .inconsciente de la mente tomando una mezcla 

de conocimientos, 1 ógi ca, imaginacion y habilidad para hacer 

conexiones y distinciones entre cosas e ideas. Segan la teoria 

del Dr. Howard E. Gardner, investigador en la Universidad de 

Harvard, el desarrollo dé la creatividad en los nil'los requiere 

un impulso en los procesos inteligentes que la integran. Aé'.m 

cuando algunos nil'los nacen eon evidente potencial creativo, la 

creatividad es una habilidad que puede ser ensenada, y existe ya 

como una materia que forma parte del plan de estudios de algunos 

programas en universidades de los Estados Unidos. 

(9) SMITH, E. ~BC§ YQH ~C§ªiiY§ 7 
International", Sept. 

en 
30, 

revista BusinessWeek 
1985. p. 46. 



Los aprendizajes motores estimulan el espiritu creador 
del educando.El impulso creador esta asociado con la 
actividad motriz. Las experiencias educativas mA~ va
liosas son aquellas en que la expresión motriz se aso
cia adecuadamente con alguna actividad intelectual (10). 

Ejemplos tipicos de la creatividad en la actividad motriz son: la 

educacibn del movimiento, la psicomotricidad, el deporte y el 

juego, y en los adultos la danza, la expresión corporal, etc. 

APRENDIZAJE ACTIVO 

Este aprendizaje tambi~n connota la creatividad por parte del 

ni f'fo. En este tipo de aprendizaje, el nif'fo lo realiza, es decir, 

no solo se le entrega o transmite. En el caso del niNo en edad 

p-ree!!rcol ár el componente esencial es sensomotriz: moverse, 

escuchar, sentir, manipular, etc. 

Este tipo de aprendizaje, se relaciona con el concepto de acción 

de Piaget, en este, el incluye tanto la conducta motora abierta 

como los procesos mentales internos, es decir la actividad fisica 

y ment.;,.l, estas dos se encuentran estrechamente relacionadas y 

segun Piaget, los sistemas de las acciones u operaciones mentales 

se derivan en ultima instancia de las acciones sensomotrices que 

son autoiniciadas y autodirigidas. 

El aprendizaje activo es un proceso de creciente complejidad, 
i• .• 

mediante el cual las acciones simples se convierten en 

coordinaciones complejas de acciones. 

Segun este aprendizaje, las experiencias activas son la base del 

desarrollo cognoscitivo y social, por lo cual es muy importante 

110) SAND~EZ E. Psicologia Educat~va. p. 197. 
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permitir explorar activamente, con todos los sentidos al niNo; el 

niNo pequeNo aprende, cOmo es un objeto, al experimentar con él, 

al asirlo, dejarlo caer, tocarlo, olerlo, escucharlo, etc. 

Al nifto puede ayudlrsele de diferentes maneras en el 
aprendizaje de sus destrezas motrices. La provisiOn de 
facilidades y oportunidades es esencial, pero requiére
se algo mis. La instrucción debe adaptarse al nivel de 
desarrollo de cada niho. De esta manera se acelera el 
progreso del aprendiz y se disminuye la posibilidad de 
que se establezcan coordinaciones motrices incorrectas (11). 

Asi, cuando los niNos han explorado un objeto y descubierto sus 

caracteristicas, empiezan a comprender como funcionan las 

diferentes partes y cOmo es realmente el objeto, en lugar de como 

parece. 

Los ni~os en edad preescolar, son por naturaleza exploradores 

activos de los objetos, es importante no confundir el 

conocimiento verbal que tiene un niho, con su comprensión real de 

los objetos y las experiencias, es decir, el conocimiento de los 

objetos procedente de la experiencia directa. tiene mis 

probabilidades de permanecer en el niho, que el conocimiento 

fundado en la habilidad para mencionar o sehalar un objeto. 

Otra caracteristica que involucra al aprendizaje activo, es que 

le permite al niNo descubrir las relaciones de los objetos, a 
$, 

través de la experiencia directa, o sea, a medida que el niNo se 

famili~riza en_los objetos, es capaz de compiender las relaclones 

(que para los adultds son obvia•>, tales como grande/pequeN~, 

encima/abajo, ligero/pesado, etc., aprendiendo a expresarlas. 

( :l.1) SP1NCHEZ ,, E. (]p •. !;;i.t..e. p, 1 98. 
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También, el aprendizaje activo, implica la manipulación, 

transformación y combinación de los materiales, por e j emp 1 o e 1 

juego con arena, pintar, cortar, dibujar, estas actividades 

permiten al adulto darse cuenta del tipo de descubrimiento que 

hizo el nif'1o, es decir, conocer si lo que le intereso fue el 

proceso activo al manipular, transformar o combinar los 

materiales, que los productos de tales actividades, por ejemplo, 

en la pintura, su inter~s puede centrarse sobre la combinacion de 

colores, que hacer una pintura de algQn paisaje, figura, etc. 

Gates, seNala que existe una tendencia a exagerar el 
principio de que los nif'1os deben aprender por cuenta 
propia, sin ayuda de los adultos. En casi todas las 
habilidades motrices, incluyendo dibujo, modelado, eje
cución de instrumentos musicales, etc, el nif'1o puede 
aprovecharse de la instrucción concreta sin que nece
sariamente pierda su espontaneidad y espiritu creador. 
También es importante la ayuda que el niNo pueda reci-

--- -----b ir- -d e-1-os-ma yor es-en-1-a-bi:'.! squed a-de-a que 1-1-as-ac ti-vi--- ------
dad es que sean adecuadas para sus crecientes habilida-
des motrices (12). 

Este aprendizaje tambi~n permite al nif'1o adquirir medios m•s 

complejos y sofisticados de interactuar con su medio ambiente. A 

trav~s de la utilización de herramientas y equipo (juguetes, 

ruedas, columpios, engrapadoras, etc.), se le permite desarrollar 

habilidades para hacer cosas por su cuenta y resolver problemas 

tadavia m•s complejos. 

Cama vemos, este tipa de aprendizaje debe ser el eje de trabajo 

en la escuela preescolar, es el resultado de la educación 

psicomotriz. Esta es la razón de la gran importancia que tiene 

este tipo de educación en los primeros af'1os de vida como apoyo a 

los futuros aprendizajes escolares. 

1121 SANCHLZ, E. Qp~ (it~ p. 198. 



APRENDIZAJE MOTOR 

Son las actividades motrices de gran importancia y desempeftan un 

papel preponderante en la vida del individuo, ya que éste dedica 

los primeros aftos de su vida a desarrollar destrezas motrices, 

aprender a usar los músculos coordinada y eficazmente es uno de 

los requisitos blsicos, para lograr un buen ajuste a las 

circunstancias del ambiente; las actividades escolares 

cualquier nivel no pueden prescindir de los aspectos motores, 

puesto que las actividades en la escuela requiereri de algón tipo 

de conducta motriz, tales como escribir, 1 eer, jugar, 1 as artes 

manuales, los juegos y el deporte. 

a) 

"Las actividaes motrices pueden clasificarse en tanto 
se relacionan: 

a) con los objetos 
b) con el lenguaje 

--c:->-con-l-os-senti-mi-ent-os-11-(-l3)-.- -- - -- ---

En las actividades motrices relacionadas con objetos, lo que 

se persigue mediante la conducta motriz, es aprender a manipula~ 

una cosa o actuar en relación directa con ella. En esta categoria 

se incluyen el uso de herramientas, e instrumentos, la 

manipulación de materiales, los deportes, etc. 

b) Las actividades re~acionadas con el lenguaje se proponen 

representar, captar o construir slmbolos mediante los movimientos 

del cuerpo. Estos adquieren de ese modo un valor comLmicativo. 

Algunos ejemplos de esta clase de actividades son movimientos 

implicitos en tareas tales como escribir, hablar, leer, escribir 

a maquina, etc. La actividad motriz es en este caso un medio de 

anotar, recibir o comunicar ideas. 



el A pesar de que responden a personas u objetos, las emociones y 

1 as actividades del ejecutante son fundamentales en las 

actividades r-el ac i onadas con los sentimientos. Algunas 

ilustraciones de esta clase de actividad motriz son el baile, las 

bellas artes, la música, el canto, el deporte, la gimnasia 

ritmica, etc. 

Las 

En ellos el estado interior del sujeto puede plasmarse 
en objetos mediante su conducta motriz, que sirven de 
vehiculo de sus estados emotivos; o a la inversa, 
los hechos externos, objetos o situaciones representa
tivas del medio, pueden aprenderse o manifestarse ma
terialmente por medio del movimiento (14). 

destrezas motrices tambi~n se han clasificado en: 

sensoriomotrices, y perceptivo motrices, las primeras, una vez 

adquiridas, funcionan automlticamente sin requerir del dominio 

conscier:1te del ej-ecutante, ejemplo de est~s destrezas son: 

caminar, bailar, conducir un auto o bicicleta, etc.; en las 

destrezas perceptivo motrices, la función estrictamente sensorio 

motor se adscribe a un patrón perceptivo que la rige y dirige. 

Las destrezas perceptivo motoras constan de dos aspectos, la 

función sensomotriz y el patrón perceptivo; el aprendizaje 

perceptivo motor implica poner a funcionar el patrón perceptivo 

mediante el acto motor. 

En el aprendizaje motor es muy importante resaltar la 

individualidad, es decir, cada persona tiene su modo particular 

de aprender y ejecutar una destreza dada. Asi, en este tipo de 

aprendizaje es i~posible copiar exactamente la manera de 

ejecución de otro individuo, por 1 o que en la edLicaciOn, del 

11,1 CISNERDS, G. ºº~ Cit .. p. 79. 



movimiento,el profesor no debe esforzarse por determinar ni por 

enseNar una forma ~nica de hacer las cosas; debe tener en cuenta 

cosntantemente la organización interna del alumno. 

El mejoramiento del aprendizaje motor tiene ciertos limites que 

es muy importante considerar, tales como las restricciones de 

naturaleza anatómica y fisiológica. La experiencia indica que ha¡ 

un limite después del cual el organismo humano no puede aumentar 

mas la rapidez, fuerza, resistencia y exactitud en 1 as 

ejecuciones; la capacidad mental del individuo también fija 

cierto limite a los aprendizajes; el equipo, los materiales y las 

condiciones de trabajo también restringen el mejoramiento del que 

aprende. 

E-1 aprendizaje motor se logra m-as eficaz-mente cuando 
la actividad es apropiada a la etapa de madurez del 
individuo. Forzar el aprendizaje antes de la requerida 
madurez fisica y fisiológica no sOlo surte un efecto 
inhibitorio en dicho aprendizaje, sino que perjudica el 
desarrollo de la personalidad del individuo (151. 

C1~5) Ei(1NCHEZ E .. P!SIC:oloof_~I EdUC:i:ttivi:t .. p .. 196 
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Los siguientes tipos de aprendizaje son los que se llevan a cabo 

durante la etapa escolar, los antes citados son un antecedente o 

base a estos aprendizajes. 

Se ha tendido a incluir muchas clases. de aprendizaje en un solo 

modelo explicativo, asi, al definir al aprendizaje como cambio en 

la conducta, como lo se~alan los partidarios del asociacionismo 

E-R o como un desarrollo de conocimientos, definicion de los 

psicologos del Campo Gestalt, se ha supuesto que: 

" la naturaleza del cambio al que se llama aprendizaje 
debe ser en algün sentido fundamental siempre el 
mismo, independientemente de lo que se este aprendien
do" (16). 

sin embargo hay una clara diferencia entre el nil'lo que esta 

aprendiEJndo .;i decir sLt primera pa-labra-, al- qlte es-ta aprendiendo a 

caminar, o al que esta aprendiendo matemAticas. La tendencia no 

ha sido distinguir estos tipos de aprendizaje en función de la 

clase de cambio de capacidad que implica. Esto nos lleva a 

inferir que por medio del aprendizaje se establecen diferentes 

clases de capacidades, y al identificar diferentes clases de 

ejecucion, uniendolas a las distintas clases de capacidad que 

implican, sugiere que tienen que haber muchas y distintas clases 

de aprendizaje. 

David F'. Ausubel es su Psicologia Educativa, clasifica al 

aprendizaje asi: aprendizaje por recepcion, aprendizaje por 

descu~rimiento, aprendizaje mecAnico o por repetición y 

aprendizaje significativo. Cada uno de estos tiene sus rasgos 

caracteristicos y sus argumentos comunes. 

<16J AUSUBEL D~ Psi_col9gl~ Edu~ativa. Pu 36 



En el aprendizaje por recepción, se le presenta al alumno el 

contenido total de lo que va a aprender, este puede ser 

aprendizaje por recepción significativo, en el cual la tarea 

significativa potencialmente o material, es hecha significativa 

durante el proceso de internalizacion; y tambien puede ser 

aprendizaje por recepción y repetición, en este la tarea de 

aprendizaje no es significativa ni tampoco convertida en tal 

durante el proceso de internalizacion. 

En el aprendizaje por descubrimiento, la caracteristica que lo 

distingue es que el contenido principal de lo que el alumno va a 

aprender no se da, sino que debe ser descubierto por éste, antes 

de que pueda incorporar lo significativo de la tarea a su 

estructura cognoscitiva. Después de realizado·el aprendizaje por 

descubrimiento el contenido descubierto se hace significativo. 

En el aprendizaje por descubrimiento significativo: 

el alumno relaciona intencional y substancialmente 
proposiciones de planteamiento del problema con su 
estructura cognoscitiva, pero no para entender y 
recordar lo que significan como fin en si mismo, 
sino para transformarlas en nuevas proposiciones de 
solución del problema que sean potencialmente 
significativas para el (17>. 

De acuerdo con Ausubel los dos tipos de aprendizaje anteriores, 

por recepción y por descubrimiento difieren en lo tocante a sus 

principales funciones en el desarrollo y desempeNo 

intelectuales, y tanto uno como el otro, pueden ser o repetitivos 

o significativos, según sean las condiciones en que suceda el 

aprendizaje. 
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El aprendizaje por repeticibn se da cuando la tarea de 

aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias; cuando el 

alumno carece de conocimietos previos necesarios para hacer que 

la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa; asi 

como cuando el 

arbitraria. 

alumno adopta una actitud de internalizacibn 

El aprendizaje significativo es mas importante con respecto al 

aprendizaje por repeticibn. El primero constituye el principal 

medio para adquirir grandes cuerpos de conocimientos. Este 

comprende la adquisicibn de nuevos significados, 

estos son producto del aprendizaje significativo, 

y a la inversa, 

asi las ideas 

expresadas simbblicamente son relacionadas de modo no arbitrario 

sino substancial, con lo que el alumno ya sabe. 

El aprendizaje significativo incluye al aprendizaje de 

representaciones y al aprendizaje de proposiciones, el primero 

consiste en hacerse del significado de simbolos solos y de lo que 

estos representan, es decir, 

simbolos o palabras unitarios; 

se ocupa de los significados de 

denota aprender que los simbolos 

especificas representan o son de significado equivalente al de 

referentes especificas. En el segundo, lo importante es captar el 

significado de nuevas ideas expresadas en forma de proposiciones, 

es decir, que en el aprendizaje el objeto no estriba en aprender 

proposiciones de equivalencia representativa, sino el significado 

de proposiciones verbales que expresen ideas diferentes a las de 

equivalencia representativa. 
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pues, el aprendizaje de representaciones es basico, o 

r.dhdicion necesaria para el verdadero aprendizaje de 

proposiciones cuando estas se expresan verbalmente. 

Él aprendizaje de conceptos es el tercer tipo de aprendizaje 

~ignificativo, este en esencia consiste en conocer el concepto, 

eh lugar del significado de objetos o ~contecimientos (como es el 

caso de niNos muy pequeNos). 

Hay una estrecha relación entre el aprendizaje de conceptos con 

el aprendizaje de representaciones. Puesto que los conceptos lo 

mismo que los objetos, se representan con palabras o nombres, 

aprender lo que significan esas palabras-conceptos, es 

evicleni:emente Ltn tipo mayor de aprendiz-aje de re-pres-entaciones. 

Aprender lo que significa el concepto mismo, consiste en aprender 

auales son los atributos que le siven para distinguirlo o· 

identificarlo, y esto obviamente implica un tipo muy dife~ente de 

aprendizaje significativo de conceptos, que como el de 

proposiciones, es de naturaleza e intencion sustantiva en lugar 

de nominalista o representativa. 

En resumen, en el aprendizaje de representaciones se aprende que 

las palabras representan objetos y acontecimientos y por lo tanto 

significan aproximadamente la ~isma cosa, por ejemplo, los 

sonidos del slmbolo gato, con la imagen de un gato. 

Este aprendizaje de representaciones se da comunmente al termino 

del primer aho de vida cuando el niho adquiere la idea o 

discernimiento general de que es posible usar un simbolo para 



representar cualquier significado, como se habla mencionado, asi, 

una vez establecida esta idea o discernimiento en su estructura 

cognoscitiva, quedan sentadas las bases para todo el aprendizaje 

de representaciones venidero, en la etapa escolar. 

En el aprendizaje significativo de proposiciones los significados 

nuevos surgen después de relacionar y después de que interactüen, 

de manera intencionada y sustancial, tareas de aprendizaje 

potencialmente significativas con ideas pertinentes de 

estructura cognoscitiva. 

Los materiales aprendidos significativamente y por 
repeticibn se adquieren y retienen de modo cuali
tativamente distinto porque las tareas de aprendizaje 
potencialmente significativas son, por definicibn, 
relacionables y afianzables con ideas pertinentes es
tableci-das en la es-true'ct-ura EognosG-i tiva ( 1-B> ••• 

la 

Mientras que los materiales aprendidos por repetición son 

entidades que se relacionan con la estructura cognoscitiva de 

manera arbitraria, lo que hace que no se establezcan las 

relaciones indicadas. 

(18) AlJSUBEL Dm Op. Ci_t., p 134. 
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APRENDIZAJE REFLEXIVO 

El aprendizaje reflexivo involucra al pensamiento y a la soluciOn 

de problemas. En la soluciOn de problemas se van a poner en juego 

la capacidad de reflexion y razonamiento, mismas que se 

desarrollan gradualmente, por lo tanto el niNo comparado con el 

adulto, esta en desventaja, ya que es menos sensible a los 

problemas, pues sus conceptos son inferiores en calidad y en 

cantidad, por lo que le resulta muy dificil enfocar las 

dificultades objetivamente. 

Una situacion problematica es aquella que exige una respuesta que 

el alumno no tiene disponible, el problema es el motivo que pone 

en marcha el pensamiento y dirige el proceso reflexivo hacia la 

b~squeda de una solucion adecuada; la habilidad para pensar 

reflexivamente implica: 

al relacionar de causa a efecto 
b) extracción de deducciones 
e) obtención de generalizaciones 
d) an~lisis de dificultades 
e) capacidad de discernimiento (19). 

Para estimular este aprendizaje reflexivo, la escuela puede 

ayudar a clarificar los problemas proporcionando la informaciOn y 

el conocimiento requeridos, el aprendizaje de hechos y datos 

aislados no estimula la capacidad del alumno para clarificar sus 

problemas, por lo que hay que ofrecer aquellos hechos o datos que 

guarden relacion con el problema y organizarlos 

significativamente. 

(19) CISNEROS, G. Psicologia g~l AQrendizaie. p. 76. 



145 

Es importante recalcar que un problema no se ha solucionado hasta 

que el alumno no logre comprender lo que ha hecho y sepa porqué 

sus acciones, fueron apropiadas: 

la reflexión se refiere a una actitud mental y a una 
serie generalizada de operaciones con las cuales podemos 
aproximarnos y estudiar todos los problemas, ya sean fl -
sicos, sociales o psicolOgicos 120). 

Como puede apreciarse el desarrollo Optimo de la inteligencia 

sensorio-motriz va a permitir que se realice una evolución 

intelectual del pensamiento lógico hacia la etapa de las 

operaciones concretas y después a la de las operaciones formales, 

en la que el niNo poseer• un pensamiento lógico, abstracto e 

ilimitado. 

120) BIGGE, M. ªª§§~Psicológicas~§!ª Educación. p. 429 
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EL JUEGO 

Que es el juego? 

Este representa un aspecto fundamental en la etapa preescolar, ya 

que esta ligado al desarrollo motriz, afectivo, social y moral 

del nil'1o. El juego informa sobre las sucesivas estructuras 

mentales del nil'1o. 

El juego infantil es medio de expresión, instrumento 
de conocimiento, medio de socialización, regulador y 
compensador de la afectividad, un efectivo instrumento 
del desarrollo de las estructuras del pensamiento; en 
una palabra resulta en medio esencial de organización, 
desarrollo y afirmación de la personalidad (1). 

Debido a la imp·ortancia del juego, esté ha sido motivo de 

diversas investigaciones y estudios, por lo que han stirgido 

diferentes teorias, de l~s que retomaré sólo los aspectos que 

sean mas significativos para la presente investigación, es decir, 

los aspecto motrices de aprendizaje, de comunicación social y 

desarrollo psicológico, que son tan importantes y basicos en esta 

etapa de la vida de los nil'1os. 

En realidad no hace falta ninguna teoria para explicar el juego 

del nif'lo; parece que apela a todos los recursos y oportunidades 

qL1e ofrece el ambiente, sin emb.argo, hay que reconocer la 

utilidad de los conceptos expresados por diversos autores: 

( 1) ZAPATA, O. Psi co¡;!eagogi a de 1 a Educaci on !:'.!Q:!;.!'.:!.if. §0. !.ª !;;:!;.ªQª 
del AQrendizaie Escolar. p. 14 



147 

Decroly afirma que el juego es un instinto, una disposiciOn 

innata que estimula acciones espontAneas, bajo la influecnia de 

estimulas adecuados; instinto que, como todos los demAs, provoca 

un estado agradable o desagradable, segón sea o no satisfecho. 

Stone y Church, dicen que el juego es el t~rmino que usamos para 

referirnos a cualquier cosa que hagan los nil'!os. 

preescolar convierte en juego todo lo que hace. 

Que el nil'!o 

Arnulf Russell, considera que la actividad lüdica se escapa a 

una definiciOn determinada, pero dice que el juego es mis juego 

cuanto mayor es la naturalidad, 

habilidad con que se realiza. 

la ausencia de esfuerzo y la 

Otras teorias con respecto al juego son las siguientes: la teoria 

del descanso: segün esta concepcion, los nil'!os juegan para 

descansar; la terorla del excedente de energlas: los nil'!os juegan 

porque tienen exceso de energlas y como no realizan trabajos 

serios para gastarlas se manifiestan en estos movimientos 

espontaneas, que son precisamente los que constituyen el jL1ego; 

la teorla del atavismo: sostiene que los juegos infantiles siguen 

las huellas de las actividades de la raza en el transcurrir de 

los al'!os; la teoria del ejercicio preparatorio, dada por Gross y 

retomada por Chateau, ~sta teoria considera que el juego es como 

un ejercicio preparatorio para la vida, y tiene por objeto 

desarrollar los instintos heredados todavla no formados, es 

decir, resulta que el juego es un agente natural de educaciOn, o 
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sea, de desarrollo de los instintos, ésta es la teoria de los 

juegos funcionales. 

Las dos primeras teorias, la del descanso, y la del excedente de 

energias, son cuestionables, ya que se ha comprobado que el juego 

no es descanso y con respecto a la segunda, se ha viste que aOn 

los nif'ros fatigados, convalecientes o ac'.ln disminuidos 

fisicamente, juegan. 

La teoria del atavismo también se ha comprobado que no puede 

servir para explicar el juego del nif'ro, aunque si bien tiene 

aspectos que son rescatables como son ciertas manifestaciones 

infantiles, relacionadas con el juego, tales como: los gritos, 

actividades pastoriles, de caza, de lucha, de coleccionismo, etc. 

que se relacionan con expresiones at~vicas. 

Finalmente la teoria del preejercicio de Gross, y retomada por 

Chateau, es muy importante y es base fundamental para el 

desarrollo de nociones pslquicas posteriores, aunque algunos 

autores no lo consideren como juego propiamente dicho. 

Chateau, conocibe al juego como una actividad necesaria para el 

crecimiento del alma y la inteligencia, 

considera que un nil'lo que no sabe jugar, 

serA un adulto que no sabrA pensar. 

durante la infancia; 

"un peqL1el'lo viejo", 
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La infancia tiene como fin el adiestramento por el 
juego de las funciones tanto fisiolOgicas como pslqui
cas. El juego es asl el centro de la infancia y no se 
puede analizar sin seNalarle un papel de preejercicio, (2) 

Una forma de manifestaciOn del juego, antes del primer aNo de 

vida, son los diversos movimientos que el niNo realiza y que a 

la vista de los adultos, parecerían inOtiles. Sin embargo esta 

actividad le permitir~ desarrollar otras de mayor 

complejidad, tales como la marcha, el lenguaje, etc. 

Este preejercicio que el niNo va teniendo, es lo que Chateau 

llama juego funcional, en este periodo el niNo desarrolla 

funciones independientemente del material que manipula, o del 

resultado de la actividad, lo que le interesa es el 

adiestramiento de la actividad misma. 

Después del juego funcional, se manifiesta un periodo de 

continuaciOn en el que actividades autOnomas desplazan a las 

funcionales. Este juego se inicia con el interés que tiene un 

niNo de mantener un resultado importante, tal como el ruido que 

produce al hacer sonar una sonaja, recomenzando el movimiento 

varias veces <reacciOn circular), después viene el momento de que 

lo nuevo interesa por si mismo como nuevo, en este tipo de 

juego, lo que satisface al niNo, no es tanto el resultado, sino 

ser el quien lo provoco, es decir, jugar ya no es afirmar tal o 

(2) CHATEAU, J. Psicologia Q§ lQ§ J~§QQ§ Infantiles. p. 5 



150 

cual función nueva, sino afirmarse a si mismo, o sea, proviene de 

una actividad interesada, 

sujeto. 

y esta totalmente dirigida hacia ei 

El juego funcional, m•s que un juego como tal, es una necesidad 

sensorial, es decir, una actividad practica o motriz. 

El juego verdadero para Chateau, tiene ante todo un caracter de 

seriedad, pues posee reglas, comporta fatiga y a menudo causa el 

agotamiento, no es sólo diversión, es mucho mas, es buscar en el 

juego una prueba que le permita afirmar su Yo. Es decir, es una 

prueba de su personalidad y una afirmación de si; el juego 

desempeNa el papel que el trabajo representa para el adulto. 

Para Piaget son tres las etapas de la activid•d lOdrica qu~ 

corresponden directamente con las etapas de la función de la 

inteligencia y de la afectividad. 

SegOn Piaget, es dificil descubrir el comienzo del juego, pero en 

cuanto ~ste aparece, se manifiesta a través de la repeticibn, las 

actividades circulares y la adquisición de nuevas habilidades. 

De acuerdo con Piaget, una actividad se transforma ~n juego si el 

niNo la repite como una conducta comprendida. A través de este 

juego funcional, el niNo va conociéndose y experimentando con el 

mundo externo. Esta actividad resulta de mucha importancia en el 

bebe y va decreciendo paulatinamente. 
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El juego simbblico: a partir de los dos aNos de edad, 

aproximadamente, se inican en el niNo los juegos imitativos, 

magicos y simbblicos, 

aNos. 

tomando un rol fundamental hasta los cinco 

Posteriormente, por medio de la imitaciOn de los juegos de los 

mayores incorporara paulatinamente, los juegos semi-reglados. 

El niNo por medio de los distintos juegos simbblicos realiza 

sucesivas identificaciones con el mundo externo, extructurando un 

nQcleo de identidades, 

identidad. 

que van a ser apoyo para su propia 

Los jue~os asociados a la actividad sensomotriz son auxiliáres 

muy Qtiles porque favorecen las organizaciones, las tomas de 

contacto infantiles sobre el mundo de las cosas en las que el yo 

se afirma y se integra en un orden. En esta etapa en que la 

actividad exploradora opera desordenadamente, estos juegos 

introducen en este desorden los primeros ritmos, repeticiones, 

etc. En estas actividades lQdicas, es donde se puede descubrir el 

poder de la inteligencia sensomotriz. 
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Tipos de Juegos. 

Es tan variada y tal la cantidad de juegos, que a través de su 

estudio podemos apreciar la relación entre el juego y la 

naturaleza del niNo, el estudio del juego como ya antes se habia 

mencionado permite percibir ''todo el niNo a la vez", 

aspectos sociales, afectivos y motrices. 

en los 

Se han establecido diversas clasificaciones del juego, que se han 

hecho bajo distintos aspectos y modalidades, en general, en este 

trabajo los vamos a enumerar, puesto que una clasificación serA 

muy relativa, ya que existe una estrecha relación entre todos y 

cada uno de ellos. 

Los juegos funcionales: son los primeros en aparecer en el niNo, 

estos se manifiestan antes de que éste camine o hable y sirven 

para desarrollar funciones latentes. Este tipo de juego el niNo 

lo realiza principalmente en casa, ya que se da aproximadamente 

desde los primeros meses hasta los dos aNos mas o menos. 

La actividad de los juegos funcionales permite a cada función 

explorar su dominio y extenderse para producir nuevos resultados. 

Los juegos simbólicos: estos tien~n su maxima representación en 

la edad preescolar y son sumamente importantes para el 

enriquecimiento afectivo, linguistica e intelectual. 

Este tipo de juego, de acuerdo a Piaget, Chateau, Froebel, etc., 
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marca la transición del pensamiento animal 

representación intelectual. 

(instintivo> a la 

A través de este juego, el niNo le otorga diversas 

caracteristicas y cualidades especiales a los objetos, es decir 

todo el material a su alcance lo transforma a su capricho segOn 

el uso que quiera darle. 

Los juegos de reglas: este tipo de juegos ya es de niNos un poco 

mayores, sin embargo, el niNo preescolar gusta de una manera 

informal de establecer sus propias reglas, diferentes claro esta, 

a las de los adultos y niNos mayores. El niNo en edad preescolar 

improvisa las reglas, son espontaneas e informales. 

Esta clase de juegos es en cierta forma espontanea, sin embargo 

hay otros tipos de juegos que tienen una intencionalidad 

educativa, es decir, se enseNa y aprende a través del juego, este 

posee un potencial muy estimulante, asi podemos considerar que 

los niNos tienen necesidades especificas de jugar, puesto que la 

percepción del propio ser, 

por las vivencias del juego, 

de los ciernas y del munda es afectada 

por lo que el juego es para el niNo 

un medio educativo dinamico, pues es un factor importante de 

motivación afectiva, por ejemplo, una muNeca o un oso, le sirve 

al niNo de confidente, le entrega su cariNo, descarga en el su 

agresividad, etc.; es en fin, un instrumento de progreso afectivo 

muy eficaz que le va permitiendo y lo prepara para las 
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relaciones sociales y va adquiriendo la nociOn del yo. Tambienes 

un factor de maduraciOn motriz, puesto que la edad preescolar se 

caracteriza por la adquisiciOn progresiva de la precisiOn del 

gesto y la organizaciOn del movimiento en el espacio. 

En el aspecto motriz, el juego cumple la funciOn de ajuste de la 

motricidad, es decir, tanto del desarrollo motor grueso, 

de los mósculos mAs pequeNos. 

como el 

Aproximadamente entre los tres y cinco aftos de edad, hay una gran 

armonia de movimientos: el niNo es capaz de andar en triciclo, 

subir y bajar por la resbaladilla, 

esEaleras con uno o con dos pies, et~. 

subir y bajar por las 

Poco a poco el niNo irA adquiriendo mayor precisiOn en sus· 

movimientos, asi como mAs precisiOn y fuerza para las tareas 

especiales, pero tambien ira perdiendo la espontaneidad. 

Es en esta etapa cuando hay que presentarle al nifto juegos que 

permitan una sincronizaciOn de movimientos aptos para favorecer 

el desarrollo muscular fino. 

El ju ego i mi tat i vo: este tambienes caracteristico de la etapa 

preescolar. El niNo repite en sus juegos las impresiones que 

vive, es decir, reproduce e imita; puede decirse que para los 

niNos mis pequeNos, la imitaciOn es la regla del juego. 
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Para el niNo esta imitaciOn es una etapa en la que desarrolla la 

percepciOn y la representaciOn, 

simbólica. 

y el aro esta, la funcion 

A través de este juego, nos podemos dar cuenta de la gran 

influencia que tiene el niNo del medio que le rodea, asl como el 

de las personas. Por medio de este juego de imitaciOn, el nif'lo 

conoce, entra en contacto con los demas y descarga su 

agresividad. 

Los juegos también van a estimular al niNo a hablar, es decir; va 

a ser un factor de expresion-comprension, el niNo se va a 

expresar de d-ivers-as formas y a tra:ves de dif-erentes actividades, 

tales como la pintura, 

asi como por el ritmo, 

el modelado, libros para dibujar, etc., 

la danza y el canto. A traves del juego o 

durante el, 

nil'ros. 

el nil'ro se siente atraido a comunicarse con otros 

Juegos motores: 

Gross define el juego como la mas pura expresion de la 

experiencia motora. 

Resulta muy importante definir el tipo de juego, que hay que 

emplear para que los nif'los alcancen el pleno desarrollo de sus 

potencialidades, su independencia funcional, la alegria que 
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proporciona la libertad de acción, el pleno disfrute de la salud 

y equilibrio emocional, que son fundamentales para el niNo. 
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Importancia del Juego. 

Despues de esta breve presentacibn de 1 as concepciones 

establecidas por diferentes autores sobre el juego y los diversos 

tipos, podemos mencionar c~al es la importancia de este en las 

diferentes áreas del desarrollo del niHo. 

SeHalare algunas cbndiciones esenciales para que una actividad 

sea considerada como juego: en primer lugar la acción del juego 

tiene una finalidad en si misma, cuando juega, el niHo no admite 

imposiciones exteriores, la sugerencia de un adulto o de otro 

provoca en el 

resultado. 

reacciones violentas y goza con preveer el 

En segundo lugar, el juego es una acción libre, ya que el nil'lo 

preescolar convierte en juego cualquier actividad. La libertad es 

una necesidad para gozar, explorar y descubrir por si mismo. Esta 

estimula el espiritu creador. 

Tambien el juego le da la sensación al niHo de otro modo de 

vivir que en la vida corriente, asi cuando el nil'lo juega, se 

convierte en otro ser, 

imaginado por el. 

o transforma CLlalquier objeto en un ser 

Finalmente el juego le va a proporcionar al nil'lo satisfacciones 

presentes, permitiendole exteriorizar sus pensamientos cuando 
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a~n no sabe expresarse oralmente; la descarga de impulsos y 

emociones; proporciona el goce de la creacion; y le sirve para 

realizar todas sus fantasias. 

Debido a que el juego es la actividad que ocupa la mayor parte 

del tiempo de los niNos (sin considerar el tiempo que le dedica a 

dormir>, nos interesa determinar que aspectos son los que se ven 

involucrados al desarrollarse esta actividad. 

Desde el 

descarga 

punto de vista fisico: a traves del juego, el ni No 

energias, perfecciona sus coordinaciones neuro-

m1..1sc::yla_re1¡¡¡, c::Qnt,rib.lJYE! c1 sy dE!sarrollo f!lL!SC_ular y al ejercicio de 

su suerpo. El juego es la experiencia vital para la 

estruct1..1raci on y organi zaci bn del esquema corporal. 

Desde l_ a perspectiva educativa: el juego resulta muy importante 

en la formacion de conceptos acerca de colores, formas, tamaNo y 

textura de los objetos y materiales que usan ellos. 

En todo juego operan los esquemas de asimilacion y por lo tanto 

es aprendizaje integral. A traves de la formacion de los 

conceptos, el niNo desarrolla su ~arco de referencia que va a 

permitir el aprendizaje. 

Desde el punto de vista psicologico: el juego repercute 

ampliamente en este ~mbito es importante para el desarrollo del 
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pensamiento, el lenguaje y la personalidad; contribuye a la salud 

mental del ni No, cumple un fin terapeutico al proporcionar 

canales para la descarga de tensiones emocionales. 

Todo juego es conducta y por lo tanto, actóan las tres Areas de 

la conducta: area de la mente, del cuerpo y del mundo externo. 

El juego es emergente del grado de desarrollo infantil en un 

momento dado de su campo psicologico presente. 

Socialmente hablando, la aportacion mAs importante del juego es 

que le permite la socializaciOn con los demis. 

Permite la identificaciOn del ni~o con respecto a los diversos 

roles sociales y de la relacion interpersonal. Esta progresiva 

internalizaciOn de los elementos y relaciones de la estructura 

social, dotan al niNo de un conjunto blsico de roles que le 

permite responder a distintas situaciones y conformar el nücleo 

de su identidad, que continuará operando hasta llegar a lograr 

una progresiva autonomia personal. 

La socializacion a traves del juego le permite al niNo adquirir 

los conceptos de regla, orden; estos a su vez le ayudan a saber 

lo que es correcto o incorrecto, aunque este aspecto del juego 

se da casi al termino de la edad preescolar, pues en el inicio 

de esta etapa no manifiesta estas conductas, ya que en esencia el 

niNo a pesar de estar con otros juega en forma aislada, solo 

hacia los cuatro aNos aparecen los primeros grupos de dos y es 
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necesario esperar mas o menos hasta los cinco aNos para que se 

haga sentir verdaderamente la necesidad de compaNeros de juego. 

Se tratarAn algunos ejemplos prActicos de las actividades que 

considero fundamentales para el desarrollo psicomotriz en la edad 

preescolar, que son las siguientes: las formas jugadas, los 

juegos y los haceres fisicos o destrezas. 



161 

Formas Jugadas, Juegos y Haceres Fisicos o Destrezas. 

La didActica de la eseNanza psicomotriz que corresponde a la edad 

preescolar, es la denominada formas jugadas, y el aprendizaje va 

a depender de los esquemas motrices de que disponga el ni"º• asi 

como de su nivel de maduraciOn psicomotriz. 

Las formas jugadas no son juegos propiamente dichos, ya que no 

cuentan con la divisiOn interna del trabajo ni con reglas; como 

ya antes se habia aclarado, no es sino hasta el final de la edad 

preescolar que los niNos utilizan las reglas en el juego, 

en grupo y con una divisibn especifica de roles sociales. 

juegos 

La caracteristica de las formas jugadas es que el niNo desarrolla 

y ejercita por medio de estas el placer motor. 

Las formas jugadas se asemejan a los juegos-ejercicio o juegos 

funcionales de la etapa sensoriomotriz. Estas son movimientos 

totales como caminar, correr, lanzar, saltar, rodar, trepar, etc. 

Las formas jugadas se correlacionan con actividades de la 

educaciOn psicomotriz como son motricidad general, orientacion 

espacio-temporal, elaboraciOn del esquema corporal y afirmaciOn 

de la lateralidad, equilibrio, tareas del movimiento en 

correlacibn con la maduraciOn para la lecto-escritura y tareas de 

movimiento en correlaciOn con las nociones de maduracion para el 

cAlculo. 
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Algunos ejemplos de formas jugadas con elementos individuales 

son las siguientes: 

Globos: los globos comunes inflados, resultan ser un auxiliar muy 

valioso. Colabora en el desarrollo de la coordinacion general y 

aculo-manual. 

La actividad es: golpearlo con las manos, tratando de mantenerlo 

en el aire; lanzarlo hacia arriba y recibirlo; hacerlo botar, 

dejar que se eleve y retomarlo; mantenerlo siempre en el aire con 

la cabeza, acostado boca arriba, mantenerlo en el aire con los 

pies y las manos; etc. 

Bolsitas: estas pueden hacerse con un trozo de tela y se rellenan 

con maiz, frijol, arroz, etc.; la bolsita es un elemento muy 

importante para la coordinacion ojo-mano, por las posibilidades 

que brinda de manipulacion. 

La actividad es: manipularla libremente de una mano a la otra, 

cambiando de velocidad; tomarla solo con los dedos y dejarla caer 

al piso; lanzarla alternadamente sobre la palma y el dorso de las 

manos; transportarla sobre la cabeza; gateando transportarla 

sobre la espalda; etc. 

Pelotas pequeNas: son pequeNas pelotas de esponja que posibilitan 

una gran variedad de trabajos para la coordinaciOn aculo-manual. 

La actividad es: hacerla botar una vez y retomarla; 

transportarla entre el menten y el pecho, o entre el hombro y la 

cabeza; lanzarla rodando y correr a retomarla; apretarla 
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fuertemente con la !lema de los dedos y soltarla; hacerla botar 

fuertemente contra el suelo o la pared y despues atraparla, etc. 

Tambien pueden utilizarse otros elementos tales como pelotas 

grandes, bastones (palos de madera), aros, disco a ruedas de 

carton, etc. Que permiten realizar· actividades enfocadas al 

desarrollo de la motricidad en general. 

Existen tambien las formas jugadas con elementos de conjunto, 

algunas son las siguientes: 

Cuerdas largas: se pueden hacer uniendo varias cuerdas de un 

espesor aproximado de 10 milimetros. Las posibilidades de uso son 

variadas, por ejemplo: transversal, longitudinal, en movimiento 

como seria en el suelo, y en diferentes alturas. Es un elemento 

insustituible para desarrollar la capacidad del salto en altura, 

accibn muy importante porque en la edad preescolar comienza a 

desarrollarse esta capacidad, a partir del salto en profundidad. 

Actividades: correr libremente y saltar la soga; correr y pasar 

la cuerda por abajo; saltar a tratar de tocar la soga con la 

cabeza; saltar a un lado y al otro; caminar en equilibrio sobre 

ella al nivel del piso. 

Bancos suecos: son bancos fuertes de aproximadamente 2.5 a 3.0 m 

de largo, por 30 cm de alto y 25 a 30 cm de ancho. En ellos se 

pueden realizar ejercicios de equilibrio, saltos en profundidad y 

una gran variedad de movimientos. 
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Actividades: pasar caminando por el banco, pasar gateando por el 

banco, pasear arrastrandose, pasar por abajo, varios niños 

parados con pies juntos sobre el banco, saltando al suelo, etc. 

Algunos Ejemplos entre Logros y Actividades son: 

Logro: motricidad 9§Q§Cªl 

Actividad es: 

- correr: 

correr libremente, a una orden detenerse, luego continuar. 

- galopar, saltar: 

un ritmo marcado por el maestro, correr- como siguiendo 

caballitos. Jugar a la cigueNa (solo una pierna) y al canguro 

(saltar avanzando con dos piernas). 

- cuadrupedia, gatear-, ar-r-astrarse: 

caminar como perros, gatos, conejos, ar-r-astrase flexionando y 

estiran-do el cuerpo lgusani tos>. 

- lanzar: 

todo tipo de acciones con elementos, ya sea lanzar-los r-odando, 

por- el aire, haciendo punteria o buscando distancia o altura. 

- pasar, recibir: 

por compaNeros, o en grupos, 

la pelota o el ar-o: 

pasarse de distintas for-mas la 

con dos y una mano, al frente, de bolsita, 

costado, 

bolsita, 

de pie, sentados o acostados. Recibir la pelota, globo, 

etc. haciendo alguna accion antes de recibir- el 

elemento; dar una vuelta, dar palmadas, etc. 
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hacer botar: 

con pelotas y globos hacerla botar con dos y luego una mano; un 

bote y recibirla, luego varios botes, etc. 

Logro: orientacion esQacio-temQoral 

Actividades: 

accionar caminando, corriendo o saltando en varias direcciones: 

a una orden, correr a tocar los bordes o limites del patio. 

- utilizar el patio sin chocar ni estrobarse con los compa"eros: 

correr a una orden a tocar colores u objetos. 

- en relaciOn a su propio cuerpo y los de los compa"eros: 

quien toca pies, espalda, espalda, etc. de los compa"eros? 

- respetar los limites espaciales: 

no salirse del lugar de trabajo seNalado: limites del patio, una 

parte de este, no chocar con los compa"eros. 

Logro: lateralidad. 

Actividades: 

- ubicar distintas partes del propio cuerpo en forma activa y con 

referencia a objetos externos: 

a una orden, buscar un compaNero, y juntar; manos, pies, 

codos, etc. Tambi•n tocar el suelo, pared, etc. Con distintas 

partes del cuerpo, luego continuar corriendo. 



- ubicar distintas partes de la cara: 

distintos saludos: japones= nariz con nariz, del sordo oreja 

con oreja, etc. 

- punteria en distintas partes del cuerpo. Transportar elementos 

con distintas partes del cuerpo: 

lanzar bolsita, pelota o similar a que caiga sobre: cabeza, 

hombros, espalda, etc. tambien transportar elementos en al 

pansita, nuca, espalda, etc. 

Logro: QerceQcion sensorial ~ coordinacion general ~ fina. 

Actividades: 

- manipulacion de elementos pequeNos: 

jugar con los dedos, sosteniendo, dejando caer de una a otra 

mano, arrastrando, haciendo rodar o botar distintos elementos:· 

bolsitas, pelotas pequeNas, grandes, bastones. 

acciones de percepcion tactil, visual y/o auditiva: 

juegos con consignas visuales: gestos, al levantar 

detenerse; luego continuar; 

- vestirse y desvestirse: 

juegos que incluyan calzarse, 

tambi~n con sonidos. 

abotonar y desabotonar, 

la mano 

ponerse y 

quitarse prendas de vestir, combinadas con correr, caminar, etc. 

- diferenciacion de tersura, 

objetos: 

densidad, temperatura de dsitintos 
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al manipularlo, buscarles estas propiedades: ~spero, duro, 

blando, frio, caliente, liviano, pesado, etc. 

Logro: eguilibrio. 

Actividades: 

- siguiendo diseNos en el suelo: 

caminar, CLtadrupedi a, etc. hacia adelante, de costado, hacia 

atr~s, siguiendo lineas rectas, curvas, caminar sobre el bastOn o 

cuerda. 

- transport~ndo objetos: 

bolsita en equilibrio sobre la cabeza, 

las ma_nos, realizar desplazamientos, 

elementos a mayor altura. 

- giros, detenciones: 

o sobre dorso, o palma de 

sig~iendo diseNos o sobre 

girar con soltura sobre la marcha; aprender a detenerse 

bruscamente sin trastabillar. 

posiciones: 

detenerse en cuclillas, sobre un pie, sentado con pies y manos en 

el aire, etc. 

eliminando el sentido de la vista: 

a una orden, detenerse y cerrar los ojos, quedando inmOviles. 

Luego sobre un pie, caminar sobre el bastOn o la cuerda, etc. 
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IªC§ª§ ~§ Movimiento ~ªCª lª MaduraciOn ~§ lª Lecto-Escritura. 

- describir, ·caminando o corriendo en el patio diferentes formas: 

curvas, figuras y todo tipo de disel'los, en correlación con las 

tareas de gra~ismo desarrolladas en el aula. 

seguir diseNos dibujados en el piso, 

seguir laberintos. 

sin salirse de ellos, 

- marcar formas, disel'los, n~meros y vocales en el aire, con las 

manos, los pies, todo el cuerpo. 

- reconocer duración de frases o palabras cortas o largas, 

pronLtnci andel as mientras se realiza algi:m movimiento, o 

recorriendo una distancia dada. 

vivenciar corporalmente las formas geométricas elementales, y 

las letras o n~meros que se estan conociendo en el aula. 

sostener.de diferentes formas objetos pequnos con los dedos de 

las manos, manipulandolos. También enhebrar agujas, ensartar 

fideos, hacer y deshacer nudos pequeNos. Armar rompecabezas. 

nociones de mayor que, menor que,. igual: 

formar grupos de compaNeros iguales, mayor o menor que •.. 

seguir una cuerda inclinada de mas abajo a mas alto y viceversa. 
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primeras nociones de conjunto: 

formar grupos de acuerdo al color de alguna prenda, 

colores o formas dibujadas en cartones. 

- estimar distancias, alturas, volQme~es y pesos: 

al sexo, 

avanzar con los ojos cerrados, hasta que ·se calcule estar sob.re 

una linea dada. Comparar alturas de 1 os c::·o·mpal'!eros entre si· y de 

diferentes objetos. Velamenes de pelotas~ otros elementos, lo 

mismo que el peso, 

que .•. 

siempre a partir de igual que, mayor o menor 

apreciaciones elementales de duracion temporal y velocidad: 

correr, caminar mas rapido, mas lento. Paulatina discriminacion 

de niveles intermedios. Apreciacion de intervalos. 
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Juegos. 

- Empujar la montafta: todo los niftos empujan a la maestra por la 

espalda, tratando de desplazarla. 

nivel o etapa: 2 aftas y mas 

forma jugada: empujar 

cualidad fisica: fuerza general 

organizacibn: todos contra uno 

- Quien le quita la cola al zorro? la maestra se coloca un 

paftuelo o mascada, una cinta, una cuerda corta en la cintura de 

modo que pueda ser facilmente quitada. El grupo la persigue hasta 

que alguien consigue quitAfiela. 

nivel o etapa: 3 aftas y mas 

forma jugada: correr 

cualidad fisica: velocidad de resistencia 

cualidad psicomotriz: percepcibn, coordinacibn general y fina 

organizacion: todos contra uno 

- Quien roba mas colitas? 

cada uno de deferder la propia, 

las que pueda. 

nivel o etapa: 5 aftas y mas 

forma jugada: correr, esquivar 

cualidad física: velocidad 

todos con sus colitas, tratando 

y quitar a los compafteros todas 

cualidad psicomotriz: percepcion, coordinacibn 

organizacion: todos contra todos 
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Pisar la viborita: la maestra corre con una cuerda o cinta de 

dos a tres metros de largo, arrastrandola y haciendola serpentear 

por el suelo. El grupo tiene que correr tras ella tratAndola de 

pisar. 

nivel o etapa: 3 aNos y mas 

cualidad física: velocidad 

cualidad psicomotriz: coordinaciOn ojo-pie 

organi zaci On: todos contra uno. 

- Seguir la mirada: la maestra se coloca mirando hacia un 

detl patio, se~alando tambien con 1 a mano. El grupo 

lugar 

debe 

desplazarse hasta que todos esten mirandola a los ojos, luego -

- lentamente al principio va girando y despiazandose, 

mientras el grupo rapidamente la sigue, 

constantemente. 

nivel o etapa: 3 a~os y mas 

forma jugada: caminar y correr 

cualidad psicomotriz: percepciOn visual 

organización: sin organización. 

tratando de mirarla 

- Quien hace lo mismo que la maestra?: todo el grupo sigue a la 

maestra imitando todos los movimientos que ella hace (camina, 

corre, se detiene, hace gestos, adopta destintas posiciones). 

nivel o etapa: 3 aNos y mas 

forma jugada: caminar, correr, gestos 

cualidad psicomotriz: imitación 

organización: sin or·gani z,c1c:ión 
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- El espejo: el grupo frente a la maestra repite todos los gestos 

que ella hace: con la cara, tocandose distintas partes del 

cuerpo, moviendo los brazos, desplazandose de uno a otro lado, 

haciendo equilibrio con uno y otro pie, etc. 

nivel o etapa: 3 aNos y mas 

forma jugada: gestual; 

cualidad psicomotriz: esquema corporal 

organizaciOn: sin organizacion. 

- Tocar los colores u objetos: la maestra indica un color u 

objeto que existe en el patio, y que los niNos puedan visualizar. 

Todo el grupo corre rapidamente a tocarlo y regresa. 

nivel o etapa: 3 aNos y mas 

forma jugada: correr 

cualidad fisica: velocidad 

cL1alida.c:J psicomotriz: percepcion 

organizaciOn: sin organizacion. 

- Imitar animales: cada nino, de acuerdo al cartoncito que le diO 

la maestra debe ir a un refugio previamente organizado por esta 

imitando onomatopeyica y gestualmente al animal. 

cada uno debe dibujar el animal correspondiente. 

nivel o etapa: 4 aNos y mas 

En el refugio 

cualidad psicomotriz: imitaciOn gestual, coordinaciOn fina 

organizacion: por grupos. 
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Vamos 

jardin, 

de paseo: 

la casa, 

se marcan distintos refugios en el patio: el 

la plaza de juegos, la neveria, el carrusel, 

etc. El grupo camina por el patio: al nombrar algunos de los 

lugares - ya identificados por los nil'los - todos deben correr 

dentro de él. 

nivel o etapa: 4 al'los y mas 

forma jugada: caminar, correr 

cualidad ffsica: velocidad 

organizacion: grupal, 

- La granja: los animales mas conocidos de la granja, son 

nombrados por la maestra: vacas, gallos, perros, gatos, etc. Al 

hacerlo, los niNos deben tratar de imitar el sonido que emite el 

animal nombrado. Luego ellos mismos iran proponiendo otros. En el 

tiltimo nivel podran formarse grupos de animales, que al ser 

nombrados, gritaran; pero cuando la ll)aestra diga II granja II todos 

deberan hacerlo. 

nivel o etapa: .4 al'los y. mas 

cualidad psicom_ot_riz: i.mi.tacion 

organización: por ,grL1pos. 
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CONCLUSIONES 

Brindar al niNo la posibilidad de proteger y promover su 

evolución normal, 

mental y emocional, 

a trav~s de favorecer la maduración fisica, 

fomentando su progresiva interacción con el 

medio circundante y proyectAndolo a la comunidad de la que forma 

parte, corno elemento activo, son los objetivos de la educaciOn 

preescolar. 

Ahora, es muy importante tomar en cuenta dentro de estos 

objetivos que los mecanismos cognoscitivos estAn sustentados en 

la motricidad, por lo que hay que darle un espacio significativo 

dentro del curriculurn de la educaciOn preescolar a la educaciOn 

del movimiento, ya que ~ste es una experiencia que ofrece medibs 

para un mejor desarrollo, y su prActica, proporciona al niNo un 

verdadero placer por el descubrimiento que hace de su cuerpo, el 

movimiento y la seguridad en su dominio corporal. 

Es innegable el hecho de que el sistema de educación preescolar 

concibe dentro de su organización, el area motora, pero lo 

interesante seria remarcar la importancia y el cauce con el que 

habria que enfocarla, y que es seg~n mi apreciación la educación 

psicornotriz, o sea conocer a trav~s del estudio de la interacción 

de las diversas funciones motrices y psíquicas, 

desarrollo intelectual y afectivo del niNo. 

el estado de 
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A través de la investigaciOn realizada, pude constatar que es 

definitivo tener un conocimiento significativo del niNo, tanto en 

el aspecto fisico como el cognoscitivo, de ahí los planteamientos 

realizados en el desarrollo de la investigación, para comprender 

cual es el ritmo y capacidad de evolución de los mismos, para 

ni No, poder establecer así los criterios para la educación del 

puesto que no es posible conocer y comprender al preescolar si no 

tomamos en CLtenta el proceso de desarrollo que ha tenido que 

realizar para obtener las condiciones biológicas, 

sociales que caracterizan esta edad. 

Cualquier deficiencia o al teraciOn en la 

psi qui cas y 

disposición 

psicobiolOgica o en la acción estimulante del ambiente va a 

influir desfavorablemente en la evolución del niNo. 

La génesis y la adecuada evolución de la afectividad es de 

trascendental importancia, ya que influye no sólo en 1 <ll 

personalidad y carácter posterior del niNo, 

desarrollo y evolución de la inteligencia. 

sino ademas en el 

La entrada al jardin de niNos se caracteriza por un importante 

cambio en la vida del niNo: la salida del hogar y de la familia 

corno ambiente Qnico, para transformarse en un ser eminentemente 

social y en contacto con el ambiente, que se va ampliando en 

forma extraordinaria. 

El interactuar con otros niNos lo capacita para un manejo 
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adecuado de las relaciones interpersonales, dandole la 

de posibilidad de intercambiar ideas, conocer roles familiares, 

la comunidad, asi como la posibilidad de manejar las reglas de la 

convivencia social. 

El niNo realiza y participa en diferentes actividades, lo que 

favorece la confianza en si mismo, capacitandolo para disfrutar 

del aprendizaje y estimular su curiosidad y creatividad. 

La educacibn preescolar promueve la evolución del niNo hacia una 

independencia y madurez emocional y social, que va a favorecer el 

aprendizaje y la socialización. 

El estudio de las corrientes contemporáneas, ha permitido 

establecer pautas que hay que considerar para valorizar, en toda 

su magnitud, el conocimiento acerca del niNo para centrar nuestra 

atenci~ y establecer directrices educativas considerando que el 

niNo es de naturaleza activa y espontanea, otorgandole a la 

afectividad, un papel de suma importancia en el desarrollo de las 

actividades motrices, 

expresiones afectivas; 

ya que el cuerpo es lugar de impresiones y 

en ~l, el placer, la alegria, la tristeza 

y el dolor existen como consecuencia de sensaciones que afectan 

al comportamiento y modifican la acfitud corporal. 

Los primeros actos motores tienen caracter exploratorio y por 

medio de ellos, el niNo adquiere información acerca de si mismo y 

del mundo que le rodea. 
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Durante los primeros aNos de vida, se desarrollan todas las 

formas basicas del movimiento, evolucionando paulatinamente por 

la sucesiva integracibn de la precisibn, rapidez, fuerza 

muscular, etc, que van a determinar posteriormente la habilidad 

motriz en todas las conductas. 

Existe una estrecha vinculacibn entre el desarrollo de las 

funciones motrices, del movimiento y de la acción, y el 

desarrollo de las funciones psiquicas; y es de gran importancia, 

dentro de la educación que brinda el jardín de niNos, afirmar y 

perfeccionar por medio de la estimulación, la habilidad motora de 

que esta dotado el niNo para integrarse a su mundo y utilizar su 

propio c-uerpo para desplazar-se con seguridad, precisión y ritmo, 

utilizando la fuerza y magnitud de sus movimientos en forma 

armbnica, estableciendo una unidad con las asociaciones en tiempo 

y espacio, que le permitir•n adaptarse a nuevas situaciones de su 

med~o ambiente, en una manifestacibn y afirmacibn de la seguridad 

en si mismo; el niNo pree~colar presenta potencialidades físicas 

y psiquicas que prevalecen durante toda la vida, es decir, en 

esta etapa adquiere las principales vivencias que aprendera, 

repetira, y perfeccionara en el campo de sus experiencias 

personales que determinaran su desarrollo emocional. 

El objetivo de la educacibn psicomotriz en la etapa preescolar, 

consiste en proporcionar, en un principio, los primeros contactos 

con otros niNos (socialización), es decir conseguir integrarlo 

como ser social, enseNandolo a relacionarse con los compaNeros; y 
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por supuesto incorpora el movimiento como una forma mis de su 

expresión total, o sea, funcional, expresiva, musical y creadora. 

Es aqui, en donde el juego desempeNa un papel de gran 

importancia, ya que este le permite al niNo ponerse en contacto 

con otros niNos, a través del juego, manifiesta lo que le 

interesa, desarrolla habilidades, asimila conocimientos, acumula 

experiencias, 

actividades. 

aumenta su imaginación y lleva a cabo m~ltiples 

Considerando lo anterior, el juego es un factor decisivo en el 

desarrollo integral del niNo, por lo que es necesario que se le 

permita satisfacer esta nª~~sidad de jugar; puesto que el papel 

del juego, seg~n Piaget es algo mis que una preparación para las 

actividades del adulto; ademls de ser muy ~til para la 

exploración de la personalidad infantil. 

Pienso que el juego debe ser considerado como periodos de 

aprendizaje, en el 

mental, en el cual 

adquiere experiencia, 

nociones de atención, 

que hay un desarrollo tanto fisico como 

se logra el desenvolvimiento del nil'lo, 

mejora su lenguaje, va desarrollando las 

memoria, voluntad e imitación, desahoga 

tensiones nerviosas, controla movimientos musculares finos, etc. 

Al hablar de aprendizaje en el nivel preescolar, me refiero a 

procesos madurativos de desarrollo, no de conocimiento en si, por 

lo que la mayoria de las conductas marcadas en los distintos 
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tipos de aprendizaje seNalados, corresponden a niveles 

madurativos, en lo que al preescolar corresponde. 

=>c:"t1~u..- iumuLr iL., base 

indiscutible de los posteriores av~nces intelectuales que el nit'ro 

desarrolla cuando se encuentra en la etapa preescolar, cuyo nivel 

de pensamiento es prelógico, intuitivo y egocéntrico y el campo 

en que se desenvuelve es el de la acción y de la manipulación, de 

ahi la gran iMportancia que tiene la educación del movimiento en 

es tic,· ~tar:a. de desarrollo intelectual del ni t'ro. 
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