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INTRODUCCION 

La educación es un proceso de pcrfcccionamicmo del ser humano; este proceso debe 

desarrollar nl hombre de una forma integral. es decir, tomando en cuenta todos los ac;pcctos y 

potencialidades que posee. 

La educación hoy en dfa tiende a polarizarse en un solo aspecto de desarrollo del educando, 

olvidándose de que el ser humano es una unidad que tiene diferentes capacidades que hay que 

desarrollar armónicamente. En !as instituciones educativas se ha descuidado mucho la educación 

anfstica, al no valorarse el potencial de desarrollo que tiene como medio y como fin. El 

desarrollo de la sensibilidad artística es muy importante iniciarlo en el nivel preescolar. en esta 

etapa el niño tiene abiertos los sentidos a todo lo que lo rodea, entonces las actividades anfstica.-. 

se le presentan como medio para el desarrollo de éstos, ya que le permiten desarrollar una 

capacidad creadora que le va n ayudar a adaptarse al ambiente y a encontrar respuestas antr. las 

diferentes situaciones que se te presenten. 

En general las profesoras de educación preescolar no tienen un buen desempeño en el área 

de la educación artística. falta tener una buena conceptualización sobre lo que es la educación 

artística. y se presentan carencias en cuanto al desarrollo de estas actividades. 

Es aquf donde interviene el pedagogo, profesional de la educación, detecta necesidades en la 

práctica docente para ofrecer vías de perfeccionamiento que beneficien el proceso de enscñanza

aprendizaje. 

El objetivo de este trabajo es conocer In práctica del profesor de educación preescolar en el 

área de la educación arústica en los niños de 3 a 7 años de edad, con el objeto de detectar 

aciertos, carencias y necesidades para ofrecer una allcmativa pedagógica que ayude a superar las 

deficiencias que se puedan encontrar. 

El trabajo está estructurado en cinco eapftulos. Los tres primeros constituyen la 

fundamentación teórica y los otros dos se refieren al estudio de campo que se realizó para 

conocer las necesidades del profesor de educación preescolar y la propuesta pedagógica para 
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coadyuvar a In mejora profesionnl de los cducndorcs de preescolnr en el área artística. 

A continuación se ofrece una visión gen6rica del abordnje de cada uno de los capítulos que 

configuran a la presente tesis: El capftulo 1 ofrece una fundamentación filosófica sobre el 

concepto de hombre y su educación; el concepto de arte y la relación existente entre arte y 

educación, y por último la orientación escotar en el Jard(n de NiHo.s, como medio de educación. 

El capftulo II desarrolla los temas referentes a la escuela como institución educativa. para de 

ah( situarse en el nivel preescolar, en concreto en el Jard(n de Niños. También se presentan las 

caractcrfsticas evolutivas del alumno prccscolar1 que se encuentra en la segunda infancia. 

El capitulo IIl trata el tema del arte en el niño de la segunda infancia y el papel del profesor 

de preescolar ante el desarrollo del niño de esta edad. 

El cuano capitulo comprende el estudio de campo sobre el desarrollo de la sensibilidad 

anfstica en los niños de nivel preescolar en Jardines de Niños particulares, bilingües y mixtos de 

la delegación Benito Juárez dc1 Distrito Federal, esto con el objeto de detectar necesidades, 

carencias y aciertos. 

Para ello se aplicó una encuesta a las 83 profesoras de educación preescolar que en ese 

momento trabajaban en los Jardines de Niños de c.~ta delegación. 

Con este instrumento se pretendía conocer: objetivos de la institución; concepto de la 

sensibilidad artística que tiene Ja profesora de educación preescolar; objetivos que la profesora 

de educación preescolar persigue con 13 educación artística; preparación del profesor de 

educación preescolar; recursos y horarios con Jos que cuenta. 

Para complementar este estudio se rcaJiznron observaciones para elaborar registros de clase 

para analizar cómo se llevan n cabo las actividades de educación artística. 

Los resultados de este estudio nos indican que hay una falta de conceptualización y 

valoración de la educación anfstica, las instituciones esU!n interesadas en desarrollar otros 

aspectos y se ha descuidado esta área. Las profesoras de educación preescolar realizan las 

actividades anfsticas limitando la libcnad y espootancidad del niño, ya que las actividades en sf 

mismas son muy pobres. 
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Para superar estas carencias y deficiencias se propone en este trabajo el diseño de un curso 

para scnsibili1.ar a los profesores de educación preescolar en el arte, para que así le ofrezcan al 

niño preescolar actividades más ricas, valoren la educación artística y no se rompa en la práctica 

el objetivo de la formación integral. 

El diseño de este curso es la aportación que está en manos del pedagogo para coadyuvar en 

Ja mejora del proceso educativo en el nivel preescolar. El campo del profesor di! educación 

preescolar es muy definido, y para ello ha tenido una preparación especial y diferente a la del 

pedagogo, pero se unen en una misma meta: educar. Es por esto que el pedagogo puede 

proporcionnr algunas vfas de mejoramiento en la labor docente del profesor de preescolar. ellos 

pueden seguir perfeccionándose. La educación, como proceso de perícccionarniento, es 

permanente. 
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CAPITULO l. ARTE Y EDUCACION 

En este capflulo se partirá por aclarar qué es el hombre, se establecerán sus capacidades y 

limitaciones y el fin al que está orientado. para de ah! llegar al concepto de educación. 

Posteriormente se estudiará el arte como actividad humana y por tanto como objeto de 

educación. 

1.1. El hombre y su educación 

1.1.1. Concepto de hombre 

¿Qué es el hombre? Puede decirse que es una persona. Y la persona, seg6n Santo Tomás, es 

"un compuesto de alma y cuerpo•.! 

Este compuesto forma una unidad no como suma de partes. El hombre no es sólo espíritu o sólo 

materia. "El alma humana está hecha para informar un cuerpo, vivificarlo y utilizarlo para su 

propio perfcccionaruicnto•.2 El alma en el hombre sólo es una, pero realiza las funciones 

intelectivas, sensitivas y vegetativas. El alma realiza diversas actividades, unas en las que 

participan alma y cuerpo, y otras exclusivas del alma, en las que no participa el cuerpo. El 

cuerpo realiza las actividades propias de la vida vegetativa y sensitiva, y condicionalmente 

participa en las actividades espirituales. 

El alma humana no es un producto de la mateña como a1gunas posturas reduccionist.as 

sostienen: el hombre no la crea o la produce, necesita ser creada por un Ser Supremo. 

omnipotente. Al morir el hombre, éste no mucre totalmente, hay un acabamiento del cuerpo, 

pero no del alma. Para todo creyer.le el alma es inmortal. Esto puede ser demostrado 

filosóficamente de la siguiente manera: se dice que la materia se corrompe, por lo que el cuerpo 

1 anwJ.... MARIAS, J., El Tuna del Homhn;. p.105 
2 VERNAUX, R .• Fllosolla del Hombre. p. 223 
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humano (materia) es corruptible y tiene por tanto una finitud. El alma humana (espfritu) no se 

corrompe, por ser inmaterial, y ya se vio que sólo se corrompe la materia. El alma continlla, 

pues. viviendo. 

A continuación se estudiarán de una manera general Jns operaciones que el hombre realiza 

en tres esferas: la vida vegetativa, la vida sensitiva y la csprituat. Como bien decía Aristóteles, 

las cosas se conocen por sus operaciones, y es por eso que ahora se abordará el tema del 

conocimiento sensible, las pasiones, y las facultades cspccfficnmente humanas, inteligencia y 

voluntad. Sabiendo cómo opera el hombre, se podrá comprender mejor qué es el hombre. 

La vida vegetativa en el hombre se refiere a todas aquellas actividades que realiza para 

mantenerse vivo. Este modo de vida incluye todo lo que se refiere a la nutrición, crecimiento 

(desarrollo ffsico) y generación. 

La vida sensitiva comprende el conocimiento sensible y las tendencias o pasiones. Para 

incursionar en el temn del conocimiento sensible en el hombre. por ser éste parte primordial de 

la vida sensitiva, se puede definir primero lo que el conocimiento es: "es la operación por la que 

un ser se hace presente una forma, de un modo inmaterial".3 

El animal conoce, pero no conoce la realidad como tal, sólo conoce formas reales, lo 

singular y concreto, no puede tener un conocimiento universal ni conocer formas abstractas. A 

este tipo de conocimiento se le llamn sensación y las facultades para llegar a él se llaman 

sentidos. Los sentidos son órganos corporales que tienen la capacidad de hacer objetivamente 

presentes las formas mismas que son recibidas en ellos (ya sea una presentación igual o 

semejante). 

El objeto de los sentidos es externo a ellos, éstos no son capaces de reflexionar, de 

conocerse a sC mismos. (Por ejemplo, el ojo no se ve a sf mismo, lo que ve es una imagen). 

Pero hay que distinguir en el hombre los sentidos externos de los sentidos internos. Los 

sentidos externos son los que tienen un objeto externo, los internos se refieren a un objeto. que ha 

sido conocido, es decir, que ya ha sido captado por los sentidos externos (ofdo, vista, tacto, gusto 

3 MILLAN PUELLES, A., Fundamentos de AIOSQfin, fl· 330 
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y olfato). 

Los sentidos internos son: 

a) El sensorio común, que es Ja facultad por In que se tiene la sensación de las sensaciones 

externas. 

b) Ln imaginación, que realiza Ja reproduccMn de forma'\ ya tiprchendidas por Jos sentidos 

externos y el sensorio común. Esto es en un plano animal; en el hombre se tiene la imaginación 

creadora, que trabaja conjuntamente con la inteligencia. 

e) La memoria, que conoce lo pretérito como prelériro; y 

d) la estimativa, que es la capacidad de conocer lo que es bueno o malo para el animal de modo 

concreto. En el hombre este sentido se llama cogitativa y está unido a la inteligencia. 

Las sensaciones internas y externas constituyen el conocimiento perceptivo. La percepción 

es un proceso por medio del cuaJ se inrerprctan y se da significado a !as sensaciones. Aquí el 

desarrollo del concepto de conocimiento se ha quedado a un nivel meramente sensible. 

Dentro de la vida sensitiva también se encuentra Jo que se refiere a las tendencias o apetitos. 

Las tendencias o apetitos pueden ser de dos clases: 

a) Natural, que es la tendencia de lodo ser hacia su propio bien; éste es propio de la vida 

vegetativa. 

b) Ellci10, es el que sigue a la aprehensión de un bien, que es a nivel sensitivo. Esle apetito 

sensible puede ser de dos modos: primero, deleitable a los sentidos, segundo, convenienle a la 

naturaleza, pero dificil de conseguir. Dentro de los apelilos que son deleitables a los sentidos, se 

encuentran el deseo. el gozo, el amor, el odio, la tristeza, entre Olros. 

Después de ver en fOrma general lo que en el hombre corresponde a las vidas vegetativa y 

sensitiva, se puede estudiar ya a las facultades superiores o especificas del ser humano. Estas 

facultades son: inle!igencia y voluntad. 

La inle!igencia es la facullad cognoscitiva del hombre, la facultad de conocer el ser. No sólo 

conoce las formas corpóreas concretas, puede conocer formas abstractas. Aqul se puede ver la 

diferencia entre el conocimiento sensible, éste sólo conoce lo singular y concreto. sin embargo la 
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inteligencia parte o se apoya en el conocimienlo sensible. El llamado intelecto agente 

desmaterializa la imagen producto del conocimiento sensible interno y externo y fonna una 

"especie impresa inteligible". Entonces el intelecto posible lo que hace es convertir esta imagen 

impresa en expresa. usf se forma el concepto, que es universal. 

El inlelecto cuenta además con dos funciones, Ja del intelecto teórico o especulativo y la del 

práctico. que se refiere al actuar. 

Además de Ja inteligencia. el hombre tiene otra facultad espiritual, que es la voluntad. Es 

otra facultad espccCfica del ser humano, no la poseen aquellos que no tienen In capacidad de 

conocer. Ln voluntad se dirige al bien; la voluniad quiere y lo que quiere lo quiere precisamente 

por bueno. 

Inteligencia y voluntad trabajan conjuntamente, la inteligencia propone el fin y Ja voluntad 

mueve a Ja actividad. 

Una propiedad de la volun!Jld es la libcrlad. El hombre actda libremente cuando hace lo que 

ha decidido hacer (~1mbién libremente). No se debe olvidar que todo acto realizado con libertad 

lleva consigo el saber responder del mismo, ya que el hombre es dueño de sus aclos.4 

El hombre, por todo lo mencionado, es una unidad individual, pero no es un ser aislado, por 

naturnlcza es un ser social, el hombre vive inmerso en una sociedad y se comunica con los demás 

hombres. Esto ayuda a que logre alcanzar el fin dltimo al que está orienrndo, un fin que es 

trascendente. 

Pero para que el hombre pueda llegar a ese fin, tiene que recibir una educación, que lo hará 

ser mejor y que por tanto lo va a acercar al logro de ese fin. 

4 lli. MILLAN PUEUES, A.,~. pp. 299-419 
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l.l.2. Concepto de educación 

Ya se ha visto que el hombre posee una serie úe facultades y que realiza una serie de 

actividades que le son propias. Pero cs1as facultades tienen que ac1uali1.arse. las facultades son 

capacidad de, pero no se deben de quedar en ser meras potencias. Cuando una potencia se 

actuali7.a se dice que se perfecciona. El término perfección es pasar de Ja porcncia al acto, pero 

además implica un mínimo desarrollo. Para lograr cslO, el hombre se educa. 

A continuación se definirá el concepto de educación y se señalarán sus características, esto 

se realizará con el apoyo de diferentes definiciones de educación. 

La educación es un proceso que siempre ha existido y que lleva al hombre a su perfección. 

García Hoz define a la educación como "perfeccionamiento intencional de las potencias 

específicamente humanas ... 5 La educación siempre es positiva, supone u11a mejora del hombre, 

provoca cambios en el hombre, pero cambios que lo perfeccionan, que lo hacen ser más pleno. 

Garcfa Hoz subraya la inlencionelidad, dice que es un perfcccionamienlo intencional, eslo hace 

referencia a Ja voluntad. Hay que conrar con la voluntad del que se educa, tiene que querer 

educarse para mo\'ersc a actuar, por ello puede decirse que la educación es un acto voluntario. El 

educando quiere llegar a ese perfeccionamiento; como se vio en Jo respectivo a las facultades 

del hombre, la vo!unlad mueve a actuar para llegar, para alcan1.ar ese fin propuesto por la 

inteligencia. 

La educación es un proceso, todas las actividades que forman este proceso van a acercar al 

hombre a Ja pcñección a Ja que tiende. La caractcdstica de esle proceso es que es permanente, 

nunca acaba, el ser humano siempre va a educarse, por eso es que la educación se dirige al 

homhre en todas las crapas de su vida, desde su nacimiento hasla que mucre. La educación, por 

tanto, debe adaplarse de acuerdo a las diferentes necesidades que el hombre, dependiendo de la 

etapa evolutiva en Ja que se encuentre, está presentando, ya que cada edad exige diferemcs 

cuidados. 

5 GARCJA HOZ. V., Principios de PeM~m¡fa Sistemá1ka. p.25 
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Al nacer, por ejemplo, el recién nacido sólo requiere alimento y amor, satisfacer sus 

necesidades biológicas y afectivas; conforme va creciendo, estas necesidades van tornándose 

más complejas. 

De aquí tambi~n se deriva que la educación se d6 en diversos ámbitos, ya sea en la familia, 

lai; instituciones educativas, las relaciones con los demás hombres y en Ja misma vida laboral. 

La familia, como mkJeo de Ja sociedad. es el lugar donde se va a iniciar este proceso 

educativo, está a cargo de Jos padres. Posteriormente el nii\o asistirá a la escuela, la 

universidad ... hn.sta llegar a ejercer su profesMn. Y seguirá educándose. 

La educación como proceso social cuenta con diversas iníluencias que afectarán al hombre; 

dependiendo del tipo de influencias que el hombre reciba, se habla de heterocducación o 

autocducación. Se llama hctcrocducación "cuando los estímulos que inciden sobre el individuo 

se manifiestan independientemente de su voluntad. "6 

La hetcrocducación puede darse de una manera llamada sistemática como se da en las 

instituciones o centros educativos, en donde se siguen programas previamente estructurados. 

También puede darse de una manera asistemática, aquí entra lo QUI! es la educación de los 

padres, el ejemplo, el grupo de amistades, los mc<lios masivos de comunicación, entre otras. La 

autoeducación es la educación del hombre por sf mismo. En la autocducación es el hombre 

mismo quien se provee de las inílucncias que lo llevarán a producir cambios en su 

comportamiento.? 

Emile Plnnchard define a la educación como "una actividad sistemática ejercida por los 

adultos sobre los niños y los adolescentes con el fin de prepararlos para la vida que deberán y 

podrán vivir". 8 Esta definición es parcialmente verdadera, se entiende sólo como una educación 

formal y ~nicamente ve la capacidad de los niños y de los adolescentes de educarse. Cabria 

preguntarse: ¿Acaso no puede un anciano tener la oportunidad de perfeccionarse? 

En la explicación del concepto de hombre se vio que éste abarca diversos aspectos que 

6 NERICI, J., Uacia.Jma Pid.1gjcn General Djnámlca, p. 23 
7 dr. ibldom. p.24 
8PLANCHARD, E.,~ p. 32 
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deben desarro11arsc, por eso la educación pretende y debe ser una educación integral. Gnrcfa 

Hoi. entiende a la educación integral como "una suma de distintos tipos de educación ( ... ) es 

aquella educación capaz de poner unidad en todos los aspectos de la vida de un hombrc".9 

Los tipos de educación que de aqu( se derivan son: la educación intelectual, moral, ffsica, 

religiosa, estética, técnica. A continuación se explicará brevemente qué se pretende lograr con 

cada tipo de educación. 

La formación intelectual tiene como objetivo alcanzar la verdad; la educación técnica ayuda 

al hombre a ta trunsfonnación y utilización de materiales que son de uLilidad durante su vida; a 

través de la fonnación estética el hombre puede descubrir y crear belleza y así enriquecerse; por 

medio de la educación moral, el hombre conoce, distingue y practica el bien; la educación 

re1igiosa lo acerca a un mundo trascendente; y la educación física ayuda al mantenimiento del 

cuerpo humano en condiciones sanas. to 

Estos tipos de educación se refieren a los diversos aspectos del hombre para los cuales éste 

tiene facultades, y lo importante no es enfocarse a uno solo, de esta manera resultada una 

educación reduccionista, por seguir llamándole educación. Hay entonces que desarrollar y 

perfeccionar todas estas facultades y así lograr una educación i~llegral. De acuerdo a la etapa 

evolutiva en la que vaya el educando, deberá desarrollarse. una facultad o p<eparar para su 

desarrollo posterior; el desarrollo de unas facultades servirá de apoyo para desarrollar otras. 

Se considera pertinente distinguir entre dos términos que muchos confunden: instrucción y 

fonnación. "La educación es una práctica. Se realiza en tres planos: la instrucción, la formación 

y el despertar de las buenas disposiciones de la voluntad" .11 Así, la instrucción "se dirige 

principalmente a la materia que debe aprenderse y no a la persona que aprende", 12 La 

fonnación se refiere a los conocimientos, pero Ja adquisición de los mismos provoca un crunbio 

sustancial; la instrucción se queda sólo en la acumulación de los conocimientos. 

9
10

GARCIA HOZ, V., o¡ulL, p. 334 
<fr. id<m 

!~ Q¡1Wl KRIEKEMANS, A., Pcdaeoffa General, p. 15 
KRJEKEMANS, S., !!lL<IL, p. 16 
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La ciencia que estudia Ja educación es la Pedagogía. "La Pedagogía es Ja ciencia de la 

educación; por ella adquiere unidad y elevación la acción educativa".13 Es una ciencia. por ser 

una reílexión sistemática sobre la educación. Esta ciencia está en estrecha relación con otras 

ciencias como son la filosofía. la psicología, In sociología, entre otras, pero no depende de 

ellas. 

La Pedagogla tiene tres difercnies dimensiones: la tcleológica, que da los fines de la 

educación (deber ser); la ontológica, que se refiere al ser de la educación (ser) y la mesológica, 

que proporciona los medios para lograr los fines propuestos. 

La Pedagogía tiene dos vertienies, la teórica y la práctica, "La Pedagogía tiende a verificar 

sus ideas en la práctica, y en ella encuentra su justificación".14 

Se puede retomar lo anterior, para entonces infeñr, que la educación es un proceso 

permanente de perfeccionamiento del hombre en habilidades, conocimientos, hábitos y actitudes. 

La educación está relacionada con las actividades humanas, de ah! que intervenga en el arte. 

13 LUZURIAGA, L., Historia de la EdncacjOn y de Ja Pedagogfn, p. 12 
14 GARCIA HOZ., OJ!&il,, p. 52 
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1.2. ¿Qué es el arte? 

1.2.1. Concepto de arte 

El nrtc es una actividad propia del hombre. ya que se mnnifcsta a sf mismo a través de las 

obrns de arte creadas por él. El ancha dejado a Jo largo de la historia diferentes testimonios de la 

cultura. 

En témlinos generales, se dice que el nrte es "el acto mediante el cual. valiéndose de la 

materia o de lo visible, imita o expresa el hombre lo material o lo invisible, y crea copiando o 

fanlllSCando". l5 

Esto quiere decir, que el artista se basa en lo material, en lo corpóreo, en todo lo sensible, 

para expresar una idea; puede realizarlo por una mera imitación de lo ya existente dejando un 

sello de su propia personalidad, o plasma una idea propia. 

En esta actividad humana, como tal, se cuenta con la intervención de la inteligencia y de la 

voluntad; el hombre realiza la obra reflexionando y luego se mueven actuar. Es por ello que al 

panal de las abejas no se. le puede considerar una obra de arte, su realización no ha nacido de la 

reílexi6n. por tanto el panal va a ser tan sólo producto de la naturaleza. y no por ello va a dejar 

de impresionar y se Je va a dejar de admirar. 

De acuerdo con Hegel, se puede encontrar el origen del arle precisamente en la capacidad 

del hombre para pensar y por tanto para reflexionar sobre s( mismo, esto es, tener conciencia de 

si y entonces eslll conciencia en sr mismo Ja va a manifoslllr en una obra de ane.16 El arte, dice 

Hegel. crea "imágenes. apariencias destinadas a representar idens, a mostramos Ja verdad bajo 

formns sensibles" .17 

tS KRIEKEMANS. A .• llJ!&ll., p. t6 
16 IUlWL SANCHEZ V AZQUEZ. A.. An!ologCa Tcx!os de Es1é1lcn y TcW del Arte., p. 74 
t7 llilil<m.p. 76 
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Hay que distinguir que aquf se hace referencia al ane bello, no al arte como oficio o trabajo. 

Aunque el nrte bello tiene una primera dimensión, la del trabajo, en donde interviene la 

aplicación de Ja técnica; la otra dimensión del anc es la cspiritua1, en donde suele hablarse de la 

inspiración del artista, es también en Ja que ya entran In inteligencia y la voluntad. 

"El arte en general tiende a hacer una obra, pero ciertas artes tienden a hacer una obra bella, 

difiriendo esencialmente, por allf de todas las demás" .18 

Pero, ¿qu~ es la belleza? Esta es justamente Ja caracterfstica propia del ane, Jo bello. El 

anista plasma la belleza en sus obras. Fumet define a Ja belleza como "el bien que se da en 

espectáculo para hacer amar al ser". 19 

Aquí se entiende el bien no sólo como un trascendental del ser, sino ya como una cualidad 

que se va a admirar en la obra de arte. 

El fin del arte es Jo bello; en el artista como creación de una obra bella y en el ptlblico -

espectador- es la contemplación de la belleza. El artista va a representar lo bello en su obra. 

"La contemplación de lo bello tiene por efecto producir en noso1ros una fruición serena y 

pura, incompaliblc con los placeres groseros de los sentidos; eleva al alma por encima de la 

esfera habitual de sus pensamientos, la predispone a nobles resoluciones y acciones generosas 

por la estrecha afinidad que existe entre Jos tres sentimientos y las tres ideas del bien, lo bello y 

lo divino."2º 
El arte no sólo se dirige a la excitación sensorial, ésta es subjetiva e individual. Por una 

parte el hombre percibe Jos objetos a través de Jos sentidos, pero no se queda aquf ya que si asf 

fuera, se descaña poseer la obra de arte y se irfa en contra del fin del ane, que es Ja 

contemplación. Entonces, después de ser percibida por los sentidos, se relaciona la obra con el 

espíritu y de aquí nace Ja necesidad de contemplación, mas no de posesión de la misma. 

Esta contemplación va a llevar a experimentar un gozo estético, que es el agrado que 

produce la obra, que es sensible y espiritual, por la misma composición del hombre de alma y 

18 FUMET, S .• El Proceso del Arte, p. 39 
~~i.l!idtm. p. 52 . 

ill!llll. SANCIIEZ VAZQUEZ, A.,~. p.80 
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cuerpo. 

1.2.2. El arte como cualidad del hombre 

Aristóteles afirma que los hábitos son disposiciones que conducen al hombre bien o mal 

con respecto de las pasiones, y estos hábitos reciben el nombre de virtud o vicio. Entonces, "la 

virtud del hombre será( ... ) aquel hábito por el cual el hombre se hace bueno y gracias ni cual 

reali7..nrá bien la obra que le es propin".21 Lns virtudes pueden ser morales e intelectuales, pero 

ahora interesan las intelectuales; las virtudes a través de las cuales se llega a la verdad son: arte, 

ciencia, prudencia, sabiduría e intuición. Si el arte es una virtud, éste es propio del hombre, y 

dada la definición de virtud, el arte es una cualidad del hombre que lo perfecciona. 

Ya se ha visto que sólo es el hombre el que realiza obras de arte: éstas son reflejo de sus 

facultades espirituales, que son justamente las que distinguen ni hombre de los demás animales. 

Maritain afirma que "el arte reside en el alma y constituye una cicna perfección del alma".22 

Es una cualidad interna del hombre que eleva al ser humano a su grado de formación 

superior. El arte es esencialmente intelectual, por ello es "una virtud del intelecto práctico" 23, 

que lleva a la creación de objetos. 

1.2.3. El arte como valor 

Debe entenderse por valor la apreciación que se tenga de una cosa. Esta apreciación puede 

ser subjetiva u objetiva. Es subjetiva cuando una persona le da n algo esa apreciación; y objetiva, 

cuando esa apreciación Ja merece en mayor o menor grado. 

21 ARJSTOTELES, Etica Nkomuquea, p. 22 
22 ihlll<m. p. 106 
23 lbhl<m, p. 20 
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El hombre, además de conocer, reali1.a valoraciones. El hombre aprecia o no a las cosas 

dependiendo de si te son o no apetecibles. Ontológicamente, las cosas por el simple hecho de ser 

valen, pero además hay que considerar que l!stas pueden apetecer o no, dependiendo de si son o 

no indiferentes n la persona. 

Es por esto que el ane es un valor. Hay diferentes seres, de acuerdo a su grado de 

perfección, por lo que se puede establecer una jerarquía, así se encuentran Jos seres inanimados, 

dentro de citos entran los minerales; su perfección ontológica es mínima, por Jo que su valor será 

proporcionado a su grado de ser. Dentro de los seres animados, están primero los vegetales, 

luego Jos animales, y con un grado de perfección mayor a todos los anteriores, está el hombre. 

Después del hombre se cuenta con los ángeles y con Dios, que tienen un grado de perfección 

mayor, teniendo Dios el más nito, es el ser perfecto. 

De acuerdo a la jerarquía de seres se puede establecer una jerarquía del valor, en cada uno 

de estos seres y propiamente en el hombre. En el hombre se puede hacer esta jerarquía, partiendo 

de las necesidades humanas. Maslow clasificó las necesidades del hombre en orden de 

importancia, se inicia con las fisiológicas y de seguridad, pasando por las sociales, las del yo y 

culminando con las de autorrcalizaci6n. 

María Pliego 24 elaboró una jerarquía de valores, tomando en cuenta tres esferas 

componentes del ser humano, que son la corpórea, la espiritual y la trascendental, además de 

considerar paralelamente Ja pirámide de necesidades establecida por Mastow. 

Esquemáticamente, la jerarquía elaborada por Maña Pliego se presenta en el siguiente cuadro:25 

24 .tfL PLIEGO, M., Ynlores y A11tocd11caclón, ('lp. 33-68 
25 ibiJl<m.,p.70 
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Se realiza un paralelismo empezando con las necesidades fisiológicas y de seguridad, que 

son las que tienen relación con Jos valores económicos y físicos. Contimlan las necesidades 

sociales y del yo, cuyas esferas de valores son los sociales y afectivos. Se culmina con las 

necesidades de autorrcalización, que engloban a los valores inlclcctualcs, estéticos, morales y 

religiosos. 

Es en las necesidades de autorrcaJización donde se ubican los valores csléticos, que tienen 

como fin objetivo la belleza, y como fin subjetivo el gozo de Ja armonla. En Ja esfera de lo 

estético el hombre interviene con toda su personalidad; sentidos, razón y v0Jun1ad deben trabajar 

simultáneamente aJ contemplar, crear o interpretar el arte. La contemplación, creación y/o 

interpretación del hombre satisface una necesidad espiritual, especfficamentc humana, que 

pcñccciona al hombre, despierta a los sentidos, a la razón, mueve a Ja voluntad, ya sea para crear 

o apreciar. Esto en el plano educativo tiene una gran imponancia, ya que educar en el arte tiene 

un fin preciso, que es enscftar a apreciar el arte o bien a crear; pero esto mismo puede 

aprovecharse como recurso, como medio. 

l.2.4. El valor del arte en la cducad6n 

Como antes se mencionó, la educación tiene que ser integral, abarcar todos Jos aspectos del 

hombre, para que éste se desarrolle plennmenle. 

El arte en la educación es de una gran importancia, es uno de los aspectos diversos que 

deben desarrollarse en el hombre. 

El arte en otros tiempos era una distracción o se le creía tllil, así, se sabe que fue utilizado 

como material didáctico en la enseñanza, sobre lodo moral. Ejemplo de ello es el uso 

primordialmente educativo que se le dio en la Nueva España durante la evangelización de los 

indígenas. 

El arte ha sido y es una de las principales manifeslaciones del pensamienlo y desarrollo de 
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las diferentes épocas de ln historia de la humWlidnd. Por medio de estas manifestaciones se 

acerca y profundiza en lo que el hombre ha sido, en Jo que ha hecho. 

El arte como virtud perfecciona al hombre. por tanto. educa. Además, en la educación sirve 

como medio educativo, "se nos presenta a padres y educadores como un colaborador e incentivo 

de la tarea más fundamental: permitir el pleno desarrollo de todas las posibilidades del hombre al 

servicio de la sociedad."26 

Por medio del arte se educa en el orden. Ja disciplina, Ja nnnonfa, la alegría, entre otras 

cosas, pero sobre todo, en lo fundamental, en la contemplación o goce estético. 

1.3. Educación artística 

1.3.1. Educación de los sentidos 

A continuación se estudiarán algunos aspectos sobre la educación anfstica. En primer 

término, se hará referencia a la educación de los sentidos, ya que hay que despertarlos para poder 

observar y apreciar el anc. Posterionmente se hará referencia a la sensibilidad, recalcando la 

importancia de desarrollarla adecuadameme, para evitar repercusiones negativas en el desarrollo 

inlegral del hombre. Para finalizar, se hará la distinción entre la educación sistemática y 

asistemálica en el arte. 

La educación artística desarrolla -pretende hacerlo- en el individuo la sensibilidad creadora 

para lograr que Ja vida sea satisfactorla y significante.27 

Al querer desarrollar la sensibilidad creadora se enfoca o se relaciona directamente con la 

educación de Jos sentidos, "la armonía de Ja naturaleza y el arte pasa inadvertida para el que 

tiene los sentidos toscos ... 2s 

26VAREA,J.L .• ~ •• El Deroool ibre delos Hilos. p.172 
27 tfL LOWENFELD, V .. tL.Jll., Qt::,wmllo de la Capacidad Creadora, p. 26 
28 MONTESSORI, M., El M~!odo de ta Pr,d;H!Q¡iCa Cjen!COca, p.174 
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La educación sensorial "parte de la necesidad fundamental en la vida práctica de poder 

apreciar con exactitud los estímulos del ambicntc",29 

A través de los sentidos el hombre se interrelaciona con el medio que le rodea, a trav6s de 

ellos es como el hombre conoce, como antes ya se había visto, no hay nada en el intelecto que no 

haya pasado antes por los sentidos.30 

Se aprende a través de ellos, y por esto es fundamental que se les eduque. Hay que 

desarrollar los sentidos desde edad muy temprana. en la edad adulta la educación sensorial se 

torna muy compleja y diffcil, "como la educación de la mano del adulto que quiere hacerse 

pianista".3 1 

La educación de los sentidos se logra en parte por la experiencia artística, es por esto que la 

educación artística se centra t!n experiencias sensoriales. 

"El arte se funda sobre la observación de lo real ( ... ) Debemos, pues, preparar al hombre 

( .•. )a ser un observador, ( ... ) preparando al hombre a la observación, le preparamos para seguir 

las vfas que lo conducirán a los descubrimientos del orden espiritual".32 

Se abre paso para un desarrollo intelectual, educando a los sentidos se ayuda a la 

organii.ación de la estimulación recibida. La educación sensorial no se queda en un nivel 

sensorial, pane de él, porque de lo sensible se llega a lo espiritual, por ello todos los datos de la 

sensación se unen con la función intelectiva y aparece entonces por ejemplo una imaginación 

creadora, que no es la imaginaci6n sola, a nivel sensible, sino una imaginación que trabaja 

conjuntamente con la inteligencia. 

Hay que distinguir entonces la educación de los sentidos de la sensibilidad, entendida ya 

como una capacidad unida a la inteligencia y con una fuerte carga afectiva. 

29 SAN11LLANA. ediL: p;ccioomjn de IM Cjcncias de Ja Edncncióa, p. 507 
30 llllllll· MILLAN PUELLES, A, OJ>.<il., p. 3 tS 
31 MONTESSORI, M., 01IJ;il.. p. t73 
321l2illJ:m,p.171 
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I.3.2. Ln sensibilidad 

La sensibilidad se entiende como sensación, pero puede entenderse tambi~n de una manera 

más amplia, como unida a la inteligencia. 

Ln sensibilidad en el ser humano tiene una gran importancia, va a condicionar el desarrollo 

posterior de ~l. La sensibilidad aqu( entendida como afectividad, repercute en su personalidad, su 

carácter, su inteligencia, hasta su salud física. 

La educación afectiva es "la orientación de las primeras emociones de la sensibilidad, ya 

que éstas condicionan su desarrollo ulterior". 33 

La expresión de la sensibilidad es a través de los sentimientos, por eso hay que dejar a los 

pequeños que expresen todo nquello que sienten. El niño puede expresarlo n través del dibujo, 

del canto, del baile, del juego. 

La sensibilidad artfstica debe entenderse como aquella capacidad del hombre para crear y 

apreciar In belleza. 

I.3.3. Educación slslemáUca y aslslemállca de la scnslbllidad artística 

La educación artística puede darse de dos fonnas: de una manera asistcmática, que viene a 

ser In que otorgan los padres y el ambiente que rodea al niño; depende mucho esta educnción de 

la preparación e intereses que tengan los padres, además del tiempo del que dispongan para 

realizar actividades que propicien el desarrollo de la sensibilidad an!stica. En el niño influye 

todo lo que lo rodea en el ambiente, los colores, las líneas, las formas, la mllsica que escucho, la 

forma de expresarse de la familia, entre otras cosas. Lo importante es que los padres 

proporcionen los medios, por ejemplo que la mósica que se escuche sea de calidad.34 

33 SANl1LLANA, edil.: DiWonarlo de las Ocncia, de la Edy("Ucjdo, p. 480 
34 KRIEKEMANS, A., l)JJ.til., p. 356 

-20-



No hay que delegar esla labor a Ja escuela, Ja escuela tiene su papel que cumplir, pero es 

mucho lo que los padres pueden hacer, desde el orden. la annonfa que existe en el hogar, hasta 

los progrnmas televisivos, las visitas culturales que rcalicl!n, todo influye para desarrollar la 

sensibilidad nrtfslica. 

As(, el niño va formando su gusto por Jo bello. 

La educación sistemática de la sensibilidad artística es aquella que se da formalmente en 

una institución, para ello se realizan una serie de actividades previamente programadas y 

organizadas, a través de las cuales el nifto va a recibir estímulos sensoriales que van a producir 

un impacto en su percepción, y además tendrá oportunidad de expresarse, ya sea a través de 

juegos, cantos, bailes, dibujos ... 

1.4. Orientación escolar en Jnrdín de Niños 

1.4.1. Orientación y educación 

La orientación en términos generales dentro de la educación se define como el "proceso de 

ayuda técnica y humana dirigido al individuo para que alcance autonomía personal y madurez 

social".35 

La orientación es parte de Ja educación, Ja orientación profesional, que es "el proceso de • 

ayuda a un individuo para que sea capaz de elegir y prepararse adecuadamente a una profesión o 

trabajo determinado".36 

Se cuenta con la orientación familiar, que es una ayuda para que los miembros de la familia 

prevengan y enfrenten su problemática. 

El 61timo tipo de orieniación con el que se cuenla es Ja orienL1ción escolar, que es 

3S SANrn..LANA. edil: Dicctpnarip de Jas Ciencias de '3 Ednc¡Jdón, p. l072 
3ó KELLY, W.A.,111!J;il., p. 464 
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considerada como un proceso de ayuda para los alumnos en todo lo relacionado con su vida 

académica, con Jos problemas que en ella se presentan, como por ejemplo problemas de estudio. 

Dentro de este tipo de orientación puede entrar también la orientación vocacional, que parte del 

conocimiento integral del alumno, en cuanto a capacidades, habilidades e intereses, para Juego 

elegir una profesión o vocación. 

Toda orientación parte del estudio y conocimiento del individuo a través de técnicas e 

instrumentos, para luego, con una base sólida, poderle proporcionar esa ayuda que necesita. 

Ln orientación debe entenderse como una "comprensión, una preocupación y un servicio". 37 

Hay que considerar que la orientación escolar sólo se dirige ni alumno, dejando de lado ni 

educador. A través de la orientación el docente puede perfeccionarse; puede decirse que el 

pcrfcccionnmiento del docente es actualmente una exigencia, día con día se desarrollan más 

técnicas, se reestructuran programas, se dan nuevos enfoques, se conoce más sobre la psicología 

humana, y el docente debe manejarlas, adoptar lo que le convenga y así elevar la calidad de la 

educación. 

Si se considera dentro de la orientación escolar al educador, éste logrará su 

pcñeccionamiento. 

Los objetivos del perfeccionamiento son: a) informar sobre los desarro11os cientfficos y 

técnicos: b) actualizar n los proíesores que estudiaron de acuerdo a planes de estudio ya no 

vigentes: e) completar la fonnación de los profesores, como sería en idiomas, formación estética, 

entre otras; d) especializar al profesor de acuerdo a las demandas educativas; y e) fonnar al 

profesorado para utilizar nuevos recursos didácticos.38 

37 JUU., G., Orieptaclóo FgoJar y Vocacional, p. 11 
38 cfL SANTILLANA, edit: Djccinnnrio de Jos Ciencias de Ja Edll.C.adWI. p. 1111 
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Si ni profesor de educación preescolar se le da por medio de la orienlaci6n la satisfacción de 

objetivos del pcrfcccionamicnlo docente, su labor educaliva scr.á mejor. 

-23-



CAPITULO ll. LA EDUCACION EN LA ESCUELA: EOUCACION PREESCOLAR 

ll.l. La escuela como Institución educativa 

U.l.l. ¿Qué es la escuela? 

La escuela es una de las tantas instituciones que el hombre ha creado a causa de sus 

necesidades y de su progreso. Pero la escuela, como instirución, se distingue de las demás, en 

que es la "institución espcdficamente educativa, es decir, aquella instirución que existe 

tlnicamenle en función de la educación".39 

Asf como la educación ha existido siempre, ya que el aclo educativo se ha dado desde que el 

hombre exisle, la escuela, institución educativa, aparece tardlamenre en la vida del hombre. 

Pero Sarramona afinna que su existencia está plenameme justificada por las siguientes razones: 

"a) evolución y complejidad del saber: b) especialización de las récnicas educativas; c) división 

del 1rabajo en las sociedades avani,adas; d) insuficiencia de las acciones educativas de la familia 

y el medio informal para lograr objetivos sislemálicos de formación". 40 

La familia, dadas las circuns!Jlncias actuales, no puede llevar a cabo plenamenre la 

educación de sus miembros, necesita de la escuela para complemenlarla. 

"En vinud de su origen predominanremente intelecrual, las escuelas han venido teniendo su 

sentido en la enseñanza, a la que casi exclusivamente se dedicaban. En realidad, no tcnfan 

por qué hacer olru cosa, ya que Ja famiHa y la sociedad. en sus variadas instimciones, cumplían 

una misión educativa, de la cual era complemento Ja acción escolar•.41 

Y es que la familia, como nócleo de la sociedad y primera instimción educaliva del hombre, 

tiene funciones educativas que cumplir que la escuela no puede suplir, son propias de la familia. 

Es por ello que los padres no pueden delegar su papel como educadores a la escuela; esto sólo se 

39 GARCIA HOZ. V .. o¡u;il.. p. 503 
:.' SARRAMONA. J., Eimdwentos de Educación, p. 157 

GARCIA HOZ V., OJ2.t1L, p. 504 
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da cuando existe una incapacidad real por parte de la familia para llevar a cabo su tarea 

educativa. 

El hombre, como ser social. tiene que vivir en una comunidad precisamente para 

desarrolJnrse, pero tiene que aprender a vivir en ella. La educnción es individual, en cuanto que 

perfecciona al hombre de acuerdo a sus capacidades particulares, pero la educación individual 

influye directamente en Ja sociedad. Así, San Agustín dice que "la ciudad no es dichosa por una 

cosa y el hombre por otra, pues Ja ciudad no es otra cosa que muchos hombres unidos en 

sociedad para defender mutuamente sus dercchos".42 

Aquí radica Ja importancia fundamental de la escuela, que prepara al hombre para vivir en 

sociedad, el nifto pasa del seno familiar a esta institución educativa, en donde va a continuar el 

proceso para perfeccionarse. Y es en la escuela donde se incorpora a una sociedad mayor que su 

mí.cleo familiar, ahí empieza su proceso de sociabilización, y continúa su desarrollo individua]. 

Por eso Garcfa Hoz afinna que Ja escuela se constituye, socialmente, como "puente entre la 

familia y la socicdad".43 

A través de la escuela el niño recibe una formación que Ja familia no puede otorgarle por 

encontrarse limitada, no cuenta con los medios suficientes. La escuela proporciona una serie de 

técnicas y procedimientos sistemáticos para lograr sus objetivos. medios de los que la familia 

carece. Es por esto que toda educación institucionalizada, que como ya se vio es sistemática, es 

"una educ•ción técnicamcntc regulada, del educador y el educando" 44, mientras que la 

educación de la familia se da de una manera asistcmática. 

Lac; tres instituciones que están comprometidac; con Ja educación, además de la escuela, son. 

en primer lugar, como ya se ha explicado, la familia, luego la Iglesia y el Estado. 

La familia es la primera que está in!Cresada en la fonnación de sus, miembros. Son los 

padres los que eligen lo que consideran que es bueno para sus hijos, por eso ellos escogen la 

escuela a la cual van a asistir y el esp!ritu contenido en la enseñanza. Los padres deben de tener 

42 lllllllL GARC!A HOZ, V., !!1!.<iL. p. 509 
43 GARC!A HOZ. V.,~. p. 513 
44 ihld<m. p. 504 
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una buena comunicación con Jos miembros de la escuela a la cual asisten sus hijos. La educación 

que aquí se les dé tiene que ir de acuerdo con la ideología de los padres para evitar incoherencias 

en la educación del niño. 

La Iglesia ha jugado un papel muy imponante dentro de la educación, ha realizado una gran 

labor abriendo escuelas sobre todo en Jugares apartados y carentes de medios. Crea centros 

escolares y además proporciona In educación moral y religiosa. 

El Estado tiene que lograr el bien com~n de la sociedad, para ello debe promover la 

educación y esto lo hace a través de las leyes que rigen tanto a las escuelas públicas como a las 

paniculares. 45 

El Estado tiene competencia educativa en lo referente a la educación cívica, militar y 

polftica. Eslablece políticas educativas, planifica la enseñanza, reconoce y garantiza el derecho 

a la educación, impone las condiciones materiales y funcionales de las escuelas y supervisa que 

éslas se cumplan. 

Dado lo anterior, es por eso que la escuela es complemento o ayuda a las diversas 

instituciones educativas. 

Lu escuela debe ayudar a ntender las necesidades sociales, "debería estar abierta para todos 

los problemas de la comunidad, con el objelo de cooperar con ella en el progreso 

desenvolvimiento de la misma, pudiendo as!, ser llamada escuela de la comunidad ... 46 

La escuela constituye una comunidad educativa que está integrada por alumnos, profesores, 

padres de familia y el personal no docente (adminislrativo, man1enimiento). 

A través de In escuela, el alumno puede llevar a cabo: a) el proceso de socinbilización, es 

decir, interactuar con otros; b) desarrollo de las facultades intelectuales, volitivas, afectivas y 

estéticas; c) fonnación en los valores y la justicia; y d) preparación para la vida profesional, 

entre otros. 

Hay diversidad de criterios para clasificar a las escuelas, por ello se mencionarán sólo 

45 cfr. NERJCl,J., Uncia una Didác1ica General Dinámica, rp. 118-121. 
46 NERICI, I .• lllL'iL. p. t24 
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algunos: 

a) por su situación jurídica, la escuela puede ser pública oficial (creada por el Estado) o 

privada (exisle por una iniciativa particular): 

b) por su orientación religiosa, puede ser confesional (tiene una orientación religiosa 

determinada) o laica (se desentiende de cualquier religión); 

c) por el ambiente geográfico es rural (en pcqucilas comunidades, pueblos, en el campo) o 

urbana (en grandes poblaciones); 

d) de acuerdo a1 sexo de los alumnos, puede ser femenina, masculina o mixta (coeducación); 

e) por la capacidad mental, física y social de los alumnos, las hay para nomiales, subnormales, 

bien dotados, sordos, ciegos, deficientes fisiológicos, entre otras; 

O por óltimo, el criterio de la edad, que es el que da origen a los niveles de enseñanza, 

constituyendo Ja llamada escolaridad. De aquí se deriva la escuela preescolar, que abarca Jos 

maternales, jardines de niños, párvulos y In preprimaria; y In escuela escolar, que comprende la 

primaria, secundaria y superior. 

De acuerdo a este criterio se analizará de una manera general Jo que corresponde a cada uno 

de estos niveles. 
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Il.1.2. Niveles escolares de enseñanza 

La educación del hombre es permanente. dura toda la vida, pero la educación sistemática, la 

que implica una organización y aplicación de técnicas, puede partir de los tres meses hasta los 

veinticinco aftos aproximadamente.47 Esta educación se divide en diversos niveles y recibe el 

nombre de escolaridad, porque precisamente se lleva a cabo en una institución educativa: la 

escuela. 

El hecho de que se estable1.ca esta educación hast.a los veinticinco niios no quiere decir que 

una persona mayor no pueda asistir a un centro educativo. Sí lo hará, parn pcñcccionarsc más; 

deberá asistir a cursos de especialización, de postgrado, entre otros. 

Además hay cursos para adolescentes y adultos, para aquellos que no pudieron asistir en la 

edad correspondiente a realizar estudios escolares. 

De acuerdo a cada etapa evolutiva se ha hecho una división de niveles en la escuela de la 

siguiente manera: primero una división general, que se refiere a la educación preescolar y Ja 

escolar. La educación preescolar comprende Jos jardines de nifios, párvulos, las escuelas 

preprimarias y Jos maternales. 

La escuela maternal es la que recibe niños de la primera infancia a partir de los tres meses. 

Se realizan actividades relacionadas con Ja higiene, alimenL1ción, locomoción, lenguaje y 

sociabilidad. En esta etapa es sumamente importante el desarrollo afectivo del niño. En Ja 

actualidad se han creado más escuelas de este tipo por Ja necesidad de las madres de trabajar.48 

En todos Jos niveles del sistema escolar debe pretenderse Ja educación integral, naturalmente 

que dependiendo de la etapa evolutiva en Ja que se encuentre el educando, se hará énfasis en 

algunas áreas, corno a continuación se verá. 

Los Jardines de Niños atienden a niños de ln segunda infancia ( de tres años a seis 

aproximadamente). En ellos se pretende desarrollar al niño físicamente, scnsorialmente, 

~ i:fl'.. NERICJ, l., l!Jl&ll.. p. 65 
l<ktn 
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despertar su espíritu de observación, de orden, limpieza y sociabilización. 

La educación escolnr abaren tres grandes niveles: la escuela primaria. la escuela media y la 

escuela superior. 

La escuela primaria es la dedicada a los niños de 6-7 años hasta los 11-12 aproximadamente 

(tercera infancia). El niño va a recibir en la escuela primaria "las técnicns elementales de In 

cultura (lecto-escritura y cálculo) y las nociones fundamentales de las ciencias".49 También se 

enfoca la cnscñan1.a moral, a la adquisición de hábitos de trabajo, la convivencia social y ofrece 

oportunidades de expresión. La escuela primaria por ley es obligatoria y gratuita para todos los 

niños. 

La escuela media o secundaria es la que corresponde a los udolescenles (12 a 18-!9 años). 

El objetivo de este nivel es enseñar las ciencias fundamentales de la cultura humana y dar 

orientación profesional a los alumnos. En este nivel se cuenta con escuelas que preparan a la vl!z 

a alumnos en un área técnica, para introducirlos enseguida en la vida productiva del país. Se 

forma en este nivel la conciencia de ciudadano, el espíritu crítico y se presenta una 

manifestación de sus aptitudes para encauzarlo profesionalmente. Los tres últimos años de la 

educación media reciben el nombre de media superior o preparatoria. 

La educación superior está dirigida para los egresados de la educación media superior; 

cuenta con alumnos que van de los diecinueve a los veinticinco años aproximadamente. El 

objetivo de este nivel es la transmisión de la cultura, fomentar la investigación y formar 

profesionistas que ayuden al desarrollo de su país. La educación superior comprende los niveles 

de licenciatura, maestría y doctorado. 

El sistema educativo mexicano está estructurado en los siguientes niveles: 

a) Educación inicial (45 días - 3 años) 

b) Educación preescolar (4 y 5 años) 

c) Educación primaria (6 - 14 años) 

d) Educación media (secundaria) (12 - 15 anos) 

49 GARCIA HOZ. V., Jll!,di., pp. 5~527 
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e) Educación media superior (prepnratoria) (16- 18 años) 

O Educación superior (licenciatura, maestrla y doctorado) ( 18 - ... ) 

"Es interesante observar que el tiempo de escolaridad aumenta a medida que re desarrolla 111 

ciencia, que In mccanii.ación del Lrabajo va creciendo y que, además, se torna más compleja la 

vida social. Este hecho hace sentir la necesidad de que un número cada vez mayor de individuos 

acule de manera responsable. De este modo. la educación va dejando de ser un privilegio de la 

herencia, de la situación social o económica, para convertirse en una impostergable necesidad de 

todos".50 

Por el desarrollo de la ciencin, dla con dfa hay mayor especialización en los estudios, cada 

día se exige mayor preparación. La familia ha delegado gran parte de la educación de sus hijos a 

la escuela, por eso ésta debe desarrollar al niño integralmente y ofrecerle diversas oportunidades 

de expresión para que elija su vocación real y la ejerza en beneficio de la sociedad y se logre el 

bien común. 

ll.2. El Jardín de Niños 

11.2.1. Cnrncterístlcns 

Se ha visto que la división de los niveles escolares se ha hecho bajo el criterio de la edad, y 

es que Dcbesse bien dice que el desarrollo del hombre se realiza "según etapas sucesivas y 

solidnrias, que son los distintos capítulos de una misma historia. No es un simple progreso sin 

interrupción: se acelera o se hace más !colo, tiene periodos agitados y otros más tranquilos( ... ) el 

ser que crece y atraviesa un cierto número de fases definidas, cada una de las cuales tiene una 

estructura psíquica particular que se refleja en un comportamiento caracterfstico. La educación 

debe amoldarse tan ajustadamente como sea posible a estas etapas psicológicas del 

50 NERICI, l., o¡¡.ciJ., p. 69 
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dcsarrollo".51 

Se tratará ahora el tema del Jardín de Niños ya no de una manera tan genérica como se hizo 

en el inciso anterior, pues es la primera institución educativa a la que asiste el niño sin contar la 

escuela maternal. Estas instituciones tienen un gran valor por iniciar la sociabilización del niño 

ya fuera del mlcleo familiar. 

Es el Jardín de Nifios una institución de creación relativamente reciente. El creador del 

Jardfn de Ninos (Kindergarten) fue el alemán Froebel (1782-1852), que partió de la idea de que 

los primeros nftos de vida son decisivos en el desarrollo mental del hombre. El nombre de este 

nivel escolar hace referencia a un jardfn donde se cultivan las plantas, éstas son las almas de los 

niños. Lo fundamental en el Jardfn de Niños es la actividad infantil a través del juego.52 

Han contribuido a su estructuración y desarrollo los estudios de los psicólogos (Gescll, 

Piaget. VigolSky, entre otros), que han profundi1.ado en el conocimiento de la evolución de la 

personalidad infantil. 

El Jardfn de Niños forma parte del sistema educativo de muchos paises, pero no es 

obligatorio todavfa. 

El Jardfn de Niños debe cumplir varias funciones, Bosch las clasifica desde un punto de 

vista social y pedagógico. La función social es en el scnti~o de complementar la educación 

familiar, ayudándole a adquirir hábitos, darle oportunidades y experiencias para ampliar y 

mejorar su lenguaje, sociabilizarlo. 

La finalidad del Jardín de Niños es."provecr la• bases para el desarrollo integral del niño y 

las necesarias para su progresiva integración en el proceso cultural futuro". 53 

SI lll!lllL GARCIA HOZ, V., OJ>..J:IL, p. 373 
~i <fr. LUZURIAGA. L., llJl&]l.. p. 201 

BOSCH, L., lll..llL, llJ!&IL, p. 107 
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A continuación se presentará brevemente el Programa de Educación Preescolar diseñado por 

la Secretaría de Educación Pllblica (SEP) en 1981 *,como Instrumento técnico para abordar y 

orientar ta práctica docente en el nivel preescolar. 

Este instrumento tiene como fin facilitar y orientar al profesor de educación preescolar en su 

tarea diaria, además de ofrecer diferentes alternativas de participación. 

"El programa de educación preescolar responde a la necesidad de orientar la labor docente 

de las educadoras del país, con el fin de brindar a los nillos entre 4 y 6 años una atención 

pedagógica congruente con las características propias de esta edad. "54 

Este programa parte del concepto del niño como "una persona con características propias en 

su modo de pensar y sentir, que necesita ser 'respetado' por todos, y para quien debe crearse un 

medio que favorezca sus relaciones con otros niños, un medio que respete su ritmo de desarrollo 

individual. y le proporcione una organización didáctica que facilite su incorporación gradual a la 

vida social."55 

El disci\o de este programa ha sido un trabajo intcrdisciplinario que consistió en diseñar 

estrategias pedagógicas centradas en las acciones de los niños. Esto se ha logrado siguiendo el 

enfoque psicogenético. que considera que el niño es quien construye su mundo a través de las 

acciones y reflexiones que realiza al relacionarse con objetos, acontecimientos y procesos que 

conforman la realidad. Por tanto hay que ofrecerle al niño muchas oportunidades para que se 

pregunte y busque las respuestas. 

Este programa no sólo toma en cuenta los factores externos al individuo, sino el proceso 

interno que opera en el niño. cómo va construyéndose el conocimiento y la inteligencia. 

• Actualmente existe un nuevo pro8f2D18, et Programa de Educación Preescolar 1992. No se retoma en este 
trabajo, ya que durnnle la elaboración del mismo no cxlslla. 
S4 SEP. cdit.: Programa de Edrn;nd® Pm"'scolar (Libro 1) p. 11 
SS ihhll:m, p. 12 

-32-



PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR 

Objetivos generales del programa 

Objetivos del desarrollo afectivo-social 

- Que el niño desarrolle su autonomía dentro de un marco de relaciones de respeto mutuo entre 

61 y los adultos y entre los mismos niños. de tal modo que adquiera una estabilidad emocional 

que le permita expresar con seguridad y conílanza sus ideas y afectos. 

- Que el niño desarrolle la cooperación a trav6s de su incorporación gradual al trabajo colectivo 

y de pequeños grupos, logrando paulatinamente la comprensión de otros puntos de vista y en 

general del mundo que lo rodea. 

Objetivos del desarrollo cognoscitivo 

• Que el nif\o desarrolle la autonomía en el proceso de construcción de pensamiento. a través de 

la consolidación de la función simbólica, la estructuración progresiva de las operaciones 

infralógicas o espacio-temporales. Esto lo llevará a establecer las bases para sus aprendizajes 

posteriores, particularmente en la lccto-escritura y las matemática~. 

Objetivos del desarrollo psicomotor 

- Que el niño desarrolle su autonomía en el control y coordinación de movimientos amp1ios a 

través de situaciones que faciliten tanto los grandes desplazamientos como la ejecución de 

movimientos precisos. 

Todos estus objetivos implican propiciar en alto grado las acciones del niño sobre los 

objetos, animarlo a que se exprese por diferen1cs medios, así como alentar su creatividad, 

iniciativa y curiosidad, procurando en general que se desenvuelva en un ambiente en el que actúe 

con libertad". 56 

56 ihJJ!cm, pp. 4344 
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Contenidos 

Los contenidos del programa están organizados en 10 unidades, cada una de ellas se 

desglosa a su vez en diferentes siluaciones. Los contenidos corresponden al mlclco organizador 

"El nií\o y su entorno". Cada una de las situaciones globaliza una serie de actividades 

relacionadas con el tema que se trate y orientadas scg¡jn Jos ejes de desarrollo. 

Las situaciones son expresiones dinámicas de esos contenidos. 

Temario general de las unidades: 

Unidad l. Integración del niño a la escuela 

Unidad ll. El veslido 

Unidad lll. La alimen1ación 

Unidad IV. La vivienda 

Unidad V. La salud 

Unidad VI. El trabajo 

Unidad VII. El Comercio 

Unidad VIII. Los medios de transporte 

Unidad IX. Los medios de comunicación 

Unidad X. Festividades nacionales y tradicionales 

Las actividades 

Estas constituyen el pun10 cenlral del programa. Por medio de ellas los contenidos dejan de 

ser temas en abstracto para convertirse en un contexto dinámico sobre el que se organizan las 

actividades con base en los procesos de desarrollo. 

Las actividades son medios para poner en rclaci6n si los niftos son Jos objetos de 

conocimiento y favorecer la construcción progresiva de nuevas estructuras y nuevas fonnas de 

participación en la vida social. 

En Ja organización de las actividades, éstas requerirán del esfuerzo del niílo. 



Ejes para la organización de las actividades: 

- Afectivo-social 

- Función simbólica 

- Preoperaciones lógico-matemáticas 

- Construcción de las operaciones infrnlógicao;.57 

A continuación se presentarán una serie de orientaciones referidas al tipo de actividad y la 

forma de trabajar en ellas. 

Criterios metodológicos 

A. Preopcraciones lógico-matemáticas 

1.- Animar a los nifios a descubrir y coordinar la relación entre todas las clases de objetos, 

personns, sucesos o acciones. 

2.- Aprovechar el intcr6s espontáneo por la cuantificación. 

3.- Usar un lenguaje que permita a los niños la cuantificación lógica. 

4.- Alentar a los niñ.os a rormar conjuntos con objetos móviles. 5.- Llevar a los niños a 

comprobar con sus compañeros si sus respuestas son o no correctas. 

6.- Observar cómo actúan los niños para entender ct'imo están pensando. 

B. Desarrollo afectivo-social 

1.- Propiciar un ambiente favorable. 

2.- Animar a los niños a que sean cada vez más autónomos en relación con los adultos. 

3.- Animar a los niños a relacionarse y a resolver sus conflictos interpersonales, tratando de 

coordinar sus puntos de vista con los demás. 

4.- El papel de la educadora es el de ser gufa y orientadora del proceso educativo. 

5.- Las decisiones que se tomen deben de considerar los puntos de vista de los niños, sus 

intereses y necesidades. 

S7~p.4S·64 
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6. Propicinr In coopcrnción. 

C. Función Simbólicn 

1.- Actividades de expresión gráfico-plástica 

La educadora debe tener presente que el niño necesita expresarse con libertad, y que cualquier 

manifestación de su trabajo se respete y se comprenda como un paso más en su desarrollo. 

2.- Actividades de dramatización 

Pueden darse cspontáne.amcntc o planearse. 

3.- Actividades para el desarrollo del lenguaje ornl 

Hay que llevar al niño a que descubra y comprenda cómo es el lenguaje y para qu~ sirve. Las 

actividades relativas al lenguaje se rcali1.an permanentemente e involucradas en todas las 

actividades. Hay que dejar a los niños expresar sus sentimientos, historias. etc., dar importancia a 

la comunicación; propiciar las situaciones para que el niño se exprese. por medio de preguntas 

abicnas. 

• Estimular la expresión. 

- Respetar la forma de hablar del niño. 

• Propiciar que verifique lo que dice y lo que dicen otros. 

- Estimular su interés por conocer palabras nuevas. 

4.- Actividades para el abordaje de la lccto-escritura 

a) Comprensión paulatina de la necesidad de la representación convencional y particularmente 

de la lengua escrita. 

b) Diferenciación entre escritura y otras formas de representación gráfica. 

e) Relación entre escritura y aspectos sonoros del habln. 

d) Descubrimiento de los aspectos formales de la lengua escrita . 
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D. Operaciones infralógicas (estructuración del tiempo y espacio) 

l. Estructuración del espacio: es necesario dejarlo que se mueva con Iibcrtnd, no restringirlo. 

2. Estructuración del tiempo: favorecer Ja observación de fenómenos que impliquen cambios 

obscivablcs en el tiempo; los relatos. 

Se proponen Jns siguientes actividades: 

J. Juegos de desplazan1icnto 

2. Juegos de dcspla1.amicnto con rnatcrialcs.complcmcnrarios 

3. Juegos de desplazamiento con implicaciones de reglas 

4. Juegos tradicionales 

5. Juegos cfclicos 

6. Juegos con arena y agua 

7. Laberintos 

8. Rompecabezas 

9. Actividades de construcción 

10. Actividades preparatorias para la medición 

1 J. Medición del tiempo 

12. Actividades de masica y movimiento 

13. Actividades cotidianas.58 

Hay que proporcionarle una amplia gama de maleriales. 

Hay que desarrollar al niño en cada área de su personalidad (ffsica y motora, afectiva, social 

y cognoscitiva), esto de acuerdo a lo que corresponda a su edad. Hay que ayudarle también a 

que domine el manejo de su propio cuerpo, darle experiencias para estimular su desarrollo 

muscular, que se interrelacione y vincule con otras personas, que tenga experiencias que 

desarrollen su sensibilidad estética: desarrollar y corregir su lenguaje, desarrollar su percepción y 

la expresión creadora. 

S8 <fr. SEP, DlLJ:l1.. (Libro 3), pp. 9 • t IS 
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Esto se va n lograr reali111ndo una serie de actividades que requieren de un planeamiento, 

selección y orgnni111ción, no sólo se improvisan y se ejecutan espontáneamente; estos pasos se 

realizan tomando en cuenta las necesidades, características, posibilidades e intereses del niño. 

Tales actividades van a ser ejecutadas por un docente que en este nivel preescolar recibe el 

nombre de profesor de educación preescolar.* 

Il.2.2. El docente en el Jardín de Niños 

El docente en el Jardín de NiBos suele ser una mujer que profesionalmente recibe el nombre 

de educadora, aunque actualmente ya hay hombres (varones) que ejercen esta profesión. Se cree 

que la mujer está más capacitada que el hombre para esta larca. por estar el niño afectivamente 

más unido a la madre. 

La educadora es la que se mantiene en un const.ante contacto con los niños y es ella quien 

prepara y ejecuta las actividades que van a llevarlos al desarrollo in1egral en esta etapa. La 

educadora ayuda al niño a adnplarsc socialmente a este nuevo medio social, que en un principio 

suele ser diffcil. 

Precisamente por estar tan cerca de los niños, la educadora debe de reunir una serie de 

caracterfsticas para desempcf\ar esta labor. 

En primer Jugar debe ser sana física y mentalmente. Físicamente, ya que interviene y 

participa en todas las actividades orientadas al desarrollo motor del niño, por Jo que corre, salta y 

se mantiene constantemente de pie. Es por esto que no puede tener defectos físicos. Sana 

mentalmente se refiere por una parte a tener uu equiJibrio emocional para recibir las diferentes 

reacciones impulsivas de los niftos, que se deben a su inmadurez: por otra parte, debe ser 

creativa para improvisar actividades dependiendo de las circunstancias. 

Ha de ser imparcial en cuanto a favoritismos, esto es perjudicial afectivamente para los 

niílos. Debe participar de los entusiasmos de cada alumno. "pero si la ocasión lo exige no debe 

• Desde 1984 el profesor de educación preescolar es licenciado en educación preescolar. 
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ocultar su desaprobación a fin de imponer las limitaciones correspondientcs".59 

Debe mantener contacto con los padres de los niños para estar en un común acuerdo cun 

respecto a la educación de los mismos. 

La educadora recibió una preparación para realizar esta labor, pero "aunque los 

establecimientos espcciali1.ados les dan Jos elementos básicos para el desempeño de su tarea. 

deberá tratar, en lo posible, de ampliar los conocimientos adquiridos mediante su continua 

actualización y pcrfcccionamient0". 60 

Sobre lodo debe contarse con una profesora especializada para el desarrollo musical y 

rítmico, porque es necesario que se realice Ja enseñanza en esta área de la mejor manera y con la 

preparación necesaria por pane del profesor. Generalmente Ja educación artística en la escuela es 

impartida por personal no especializado y es por esto que no se tienen buenos resultados. 

La educadora cuenta por Jo general con la colaboración de personal auxiliar. Esta persona 

suele ser recién egresada y as(, como auxiliar, es una forma que Je ayuda a adquirir experiencia. 

La educadora además de necesitar bases científica~. debe poder intuir "tras los ojos abiertos 

de un niño todo el misterio de la vida y todas las posibilidades de Ja existencia personal de un ser 

humano".61 

II.2.3. El alumno de Jardín de Niños (3-7 años) 

El alumno del Jardín de Niños se encuentra en la segunda infancia, que comprende de los 

tres a los seis-siete años aproximadamente. Cada año de esta etapa evolutiva presenta 

caracteñsticas diversas que deben estudiarse para conocer al educando y poder así brindarle una 

educación adecuada a su desarrollo. 

El desarrollo del niño en esta etapa evolu1iva ha sido estudiada desde diferentes enfoques 

psicológicos. El Programa de Educación Preescolar 1981 de la SEP está basado en el enfoque 

59 nosCH, L., t:UL. D¡U:i¡., p. t33 
60 illlill:m.p. t34 . 
61 GARCIA IJOZ. Y .• !lJl..<iL, p. 388 
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psicológico prcscriptivo-intervr.ncionista, es por ello que a continuación presentaremos el 

desarrollo del niño de esta etapa de acuerdo a este enfoque. 

El alumno del nivel preescolar se encuentra en el periodo preoperatorio que abarca de los 2 -

2 1/2 anos a los 6-7 anos. Es en esta etapa del periodo prcoperatorio cuando el niílo consu'uye las 

estructuras que darán sustento a las operaciones concretas del pensamiento, a partir de las 

acciones. La etapa que precede a ésta es el periodo senso-motriz.. en la cual el niño estaba 

centrado en su propio cuerpo. Ahora e~pieza a darse una diferenciación entre él como sujeto y 

los objetos de conocimiento. esto es a través de la actividad concreta. 

El desarrollo del pensamiento va del egocentrismo a una adaptación a los demás, aprende a 

diferenciar el yo y la realidad externa. 

Esto puede observarse en las siguientes características de su pensamiento: 

a) Animismo: que es la tendencia a concebir los objetos como dotados de vida. 

b) Artificialismo: que es la creencia de que las cosas han sido heehas por el hombre o un ser 

divino. 

e) Realismo: el niño supone que son reales hechos que no se han dado como tales. 

Durante el periodo preoperatorio aparece la función simbólica que consiste en la posibilidad 

de representar objetos, acontecimientos. personas, etc .. en ausencia de ellos. Expresiones de 

esta capacidad son: 

a) La imitación diferida (en ausencia del modelo). 

b) El juego simbólico: 

e) La expresión gráfica, dibujo. 

d) La imagen mental. 

eJ El lenguaje (evocación verbal de acontecimientos no dc.<eables). 
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La función simbólica se desarrolla desde el nivel del símbolo hasta el nivel del signo. Los 

símbolos son signos individuales elaborados por el mismo niño, son sólo comprendidos por él. 

Los signos son sÜciali1..ados, una de las formas en que se manifiestan los símbolos es a través de 

la expresión gráfica, otra es el juego simbólico. 

Uno de los procesos fundamentales que van n operar en este periodo son las prcopcraciones 

lógico-matemáticas, que van a permitir al nin.o ir conociendo su realidad. Estas operaciones san 

las siguientes: 

- Clasificación: los objetos se reúnen por semejanzas. 

- Seriación: se estahlcccn y ordenan las diferencias existentes relativas a una determinada 

característica de Jos objetos. 

- Transitividad: establecer por deducción la relación que hay entre dos elementos que no han 

sido comparados previamente, a partir de relaciones que se establecieron entre otros dos 

elementos. 

- Reversibilidad: toda operación comporta una operación inversa. - La noción de conservación 

de número: hace juicios sobre ocho elementos o más. 

Las operaciones infralógicns o estructuración del tiempo y el espacio 

La estructuración del espacio: primero se construyen las estructuras topológicas de paniciún 

del orden (próximo, segundo) y luego proceden las estructuras proyectivas (perspectiva 

elemental) y las estructuras euclidianas (consetvnción de la forma. de la distancia). 

En cumllo al desarrollo intelectual, Piagct explica la evolución del pensamiento, 

considerando que éste es "el resultado de una constructión que se rcali7.a en el curso del 

desarrollo genético, por efecto tanto de ese propio desarrollo como por el de las experiencias del 

sujeto en su interrelación con el mcdio".62 

62 lll!llll. BOSCH, L., i:LJll., !!lUil.• pp. 85·86 
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Cada etapa del pensamiento va a servir de hase para la organi?.ación de la siguiente. A partir 

del nacimiento hasta los t.los años, el niño capta la realidad ónicamente por su actividad scnsorio

motriz. Ya a partir d\! los dos hasta los cuatro aparece y se desarrolla el lenguaje, y el niño pasa 

por una etapa de pensamiento simbólico. De los cuatro a los seis años pasa por la etapa del 

pensamiento intuitivo. 

La estructuración del tiempo se desarrolla también progresivamente. 63 

El niño suele estar obligado a adaptarse sin parar a un mundo social de mayores y a un 

mundo físico que no acaba de comprender. 

Por tamo, es para el niño "indispensable a su equilibrio afectivo e intelectual que pueda disponer 

de un sector de actividad cuya motivación no sea la adaptación a lo real, sino por el contrario, la 

asimilación.de lo real al yo'".64 Para ello está el juego, que transforma lo real, por asimilación, a 

las necesidades del yo ; en cambio, la imitación es acomodación más o menos pura de los 

modelos exteriores. El instrumento esencial para la adaptación es el lenguaje, que le es 

transmitido en formas ya hechas, por ello, el niño debe disponer de un medio propio de 

expresión, éste es el juego simbólico. 

La llegada de la representación permite que forme nuevos nfectos, ya que el objeto afectivo 

está siempre presente, incluso en su ausencia física. 

La educadora toma en· cuenta estas caracteñsticas del educando para desarrollarlo 

integralmente; pero para que la labor educativa de ella sea lo más eficaz y eficiente, necesita en 

muchos casos de la orientación. 

63 di:. PIAGET. J. e INHELDER. 8., Psicotogfa del Nmo, pp. 59-96 
64 Pli\GET, J. e INllELDER, n .. o¡w:J¡.. p. 65 
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CAPITULO Ill. EL DESARROLLO DE LA SENSIBILIDAD ARTISTJCA DEL NIÑO DE 
SEGUNDA INFANCIA EN LA ESCUELA 

111.1. El arte en el niño de In segunda infancia 

m. J. l. La sensibilidad en el niño 

El dcsarrolJo del arte comienza a partir de las primeras experiencias sensoriales del niño 

pcquc.ño. "Tocar, sentir, manipular, ver, saborear, escuchar, en resumen, cualquier forma de 

percibir y de reaccionar frente al medio es una base para la producción de forn1ac; artísticas ... "65 

Y es que por medio de esta aptitud sensitiva, incorpora todo lo que le rodea. Esta aptitud 

sensitiva es innata, pero hay que actualizarla. 

El niño tiene qu\! expresar todo lo que siente, desde que es pequeño chilla o grita para 

expresarse. 

A través de las actividades artísticas el niño se expresa, se comunica. Hace referencia a io 

que siente, a lo que le rodea. También a través de estas experiencias artísticas se sensibiliza a 

ellas, aprende a apreciarlas. "Cuando el niño realiza una actividad artfstica se abre ante él un 

mundo nuevo: el mundo de Ja belle1.a y de la sensibilidad. "66 

El desarrollo afectivo es muy importante, el niño busca siempre una aprobación de Jo que 

hace. Por eso, al ver una obra suya no hay que juzgarla en cuanto a su resultado, sino hay que 

tomar en cuenta el proceso que implicó hacerla, y sobre todo que a través de ella querfa expresar 

sus emociones, sus sentimientos. Hay que aclarar aquf que la capacidad sensitiva es propia 

también de los animales, pero en el hombre esta capacidad eslá vinculada a la afectividad, que es 

propia del ser humano. 

6~ !.OIVENFELn. V., llJllit., p. 1 t 9 
66 AYME!HCH .• C., Fgp!);bión y Arle en In hcucln, p. 24, Tomo f 
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La sensibilidad es el primer desarrollo en el nifto, Mauco lo califica de precoz, ya que 

"mucho antes de pensar y de poder expresarse, el ser humano siente".67 Toda su carga afectiva 

la va a liberar a través de nctividadcs como el juego, el dibujo y el canto, ahí va a manifestar 

toda su asimilación sensible. 

La expresión arLística es una expresión del niño íntegra, a Lrav6s de ella manifiesta su 

desarrollo emocional, se permite conocer su nivel intelectual, es una muestra de su desarrollo 

físico (coordinación visual y motriz) y su capacidad de observación, además de que es una ayuda 

para conocer todo lo que le rodea. su realidad, que poco a poco va incorporando, ayudándole así 

a su desarrollo social, de tal manera que la sensibilidad artística implica la afectividad, la 

sociabilidad y la psicomotricidad. 

m.J.2. Afectividad, soclnbllldnd y pslcomotricidnd ante In sensibilidad nrtfstlcn 

El desarrollo de la sensibilidad artística se da con el dibujo, la música, las actividades 

gráfico-plásticas, la dramatización, la danza, simulláneamente estas actividades desarrollan la 

psicomotricidad, la afectividad y la sociabilidad, por lo que no se pueden separar. 

El desarrollo estético se logra a través de la aptitud sensitiva, a través de la integración de 

expericncias.68 El desarrollo del arte pasa por varias elapas, conforme va creciendo va 

desarrollando más capacidades y peñecciona las ya desarrolladas. 

En el niño el desarrollo del arte se inicia desde que realiw sus primeras experier..cias 

sensoriales y su primer trazo sobre el papel. Sus primeros trazos son garabatos. Lowenfcld los 

clasifica en tres etapas, que inicia a los dos años y termina a los cuatro. La primera etapa es la 

que realiza los garabatos desordenados. Los trazos no tienen ningún sentido, no hay un buen 

control de la mano, sus movimientos son muy amplios. Pero al hacer trazos le ayuda a 

desarrollarse en la psicomotricidad, "el niño se siente fascinado por esta actividad y goza de sus 

67 MAUCO, O., EdwdlctOn de Ja r,eosjbUldatl en el Nj!Jo p. 13 
68 <fr., LOWENFELD, Y .. lllt<il.. p. 48 

-44 -



garabatos, como movimiento y como registro de una actividad kincstésica".69 

Luego ya pasa a un garabateo controlado, "el niílo ha descubierto el control visual sobre los 

trazos que ejccma".70 Ya puede trazar horizontalmente, verticalmente y en círculos. El niño en 

esta etapa sólo quiere mover el lápiz, C:sta es su única intención. 

Posteriormente ya pasa a la tercera etapa, en donde el nifto da a sus dibujos un nombre, 

muestra del desarrollo de su pensamiento. Sus dihujos ahora sf tienen una intención. En estas 

etapas el color todavía no es muy importante para el niño. 

De los cuatro a los siete años, el niño se encuentra en la etapa prccsqucmática, esto quiere 

decir, que en sus dibujos es consciente de la forma, esras fomrns las toma de todo Jo que Je rodea 

y de su imaginación, aquí se ve más claro un inicio de comunicación. Empieza a concebir el 

espacio, "Jo concibe como relacionado primordialmcn1c con sí mismo y con su propio 

cuerpo".71 

A través de la expresión artística, el niño cxpre.1\3 sus emociones, sus sentimientos. El niño 

de preescolar es activo, tiene necesidad de movimiemo, éste le causa placer, de aquí Ja 

imporrancia de la música en preescolar, los movimientos que realiza llevan un rirmo, que le es 

proporcionado por la ml'isíca. El niño corre, salta, camina, estas actividades son rftmicas. El 

cuerpo es un instrumento musical, permite praclicar ritmos, ya sea con las actividades arriba 

mencionadas, o bien, palmeando y recitando. El niño de csia edad está abieno a recibir 

estímulos, esto favorece su desarrollo auditivo a través de la música, aprende a reconocer 

sonidos de la na1uraleza, a imitarlos, al igual que Jos sonidos de los diversos instrumentos 

musicales. Al niño le gusta cnntar, lo hace cspontáneamenre. Al organizar cantos corales el niño 

participa con sus compañeros, y así logra integrarse a ellos, realizan una actividad común, 

siguiendo una disciplina. 

69 ibilkm. p. 120 
70 lbllkm. p. 122 
71 lbllkm. p. 153 
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A través de estas actividades, el niño logra despertar el sentido de la belleza, la imaginación 

y el deseo de crear, además de lograr su desarrollo psicomotor, afectivo y social. Estas 

actividades se dan de una manera libre y espontánea, a veces planeadas previamente. otras veces 

improvisadas. como el juego. 

!Il.1.3. El juego 

Un medio fundamental que se le presenta al profesor de educación preescolar para 

desarrollar al alumno integralmente es el juego; el juego representa un aspecto esencial en el 

desarrollo del infante, en cuanto que está ligado al desarrollo del conocimiento, de la afectividad, 

de la motricidad y de la sociahilización del niño. en pocas palabras, el juego es la vida misma 

del niño. En los programas de educación preescolar, el juego debe de ocupar el lugar principal y 

constituir el eje organizador de toda la actividad educadora.72 

Hoy en dfa el juego se ha desvalorizado, no se considera ni se toma en cuenta su 

importancia en el ámbito escolar. 

Para el adulto el juego es una distracción, una evasión. "El juego es para el adulto una 

función que se puede abandonar en cualquir momento. Es algo superfluo. Sólo en esta medida 

nos acucia la necesidad de él, que surge del placer que con él experimentamos" .73 

Pero para el niño es toda una vivencia. "pone su vida en el juego; es por eso que el niño 

puede explotar, sin proponérselo siquiera, todas las posibilidades que presenta el juego para la 

rca1i1.ación de su existencia".74 

Así, el juego tiene una gran importancia, pues "cumple una finalidad, si no necesaria, por lo 

menos útil".75 

Existen muchas teorías para explicar la función del juego, cada una presenta diversas 

72zAPATA, o., El Aprcodjzaiewcel Juego, p. 25 
73 llUllZINGA. J •• Horno Ludens. p. 20 
74 OCHOA Y LEVZAOLA. V .. Iueeo y Educacjóo, r. 27 
75 HUITZ!NGA, J., o¡Wl., p. 12 
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finalidades parciales y por ello se mencionarán algunas de ellas: algunos dicen que es una 

válvula de escape de la cncrgfa excedente del niño, para otros es un medio de descanso por el 

cual se recuperan energías; también se piensa que sirve de preparación práctica de conductas 

adultas; para otros es un modo de aumentar las capacidades del niílo; Piaget lo considera una 

forma de asimilación de hecho de la realidad a esquemas que ya tiene el niño; y por último, el 

juego consiste en un desahogo de emociones, de tcnsioncs.76 

Para el desarrollo integral del niño el juego resulta muy favorable, ya que se dirige ni 

.. descubrimiento y conciencia de sr mismo; conocimiento de los otros a la vez que, la aceptación 

y valoración con los demás; conocimiento de los ohjctos y de sus diferentes relaciones".77 

El mismo Zapata hace una clasificación de los juegos de acuerdo al objetivo que se 

persigue: 

- juegos de motricidad general 

- juegos de percepción sensorio-motriz, para ta estructuración del esquema corporal 

- juegos de latcralidad 

- juegos de ritmo, tiempo y espacio 

- juegos de atención, memoria y deducción 

- juegos de expresión oral y aprestamiento para la lectura 

- juegos de expresión gráfica y aprestamiento para la escritura 

- juegos de aprestamicnto para las matemáticas 

- juegos de aprendizaje y sociabilización.78 

La ejecución de estos juegos favorece el desarrollo del niño, le presentan la oportunidad de 

experimentar, de probar, de imitar; de tener vivencias. 

76 cfr.. NEWMAN Y NEWMAN, Desarrollo del Nino. pp. 318-319 
n ZAPATA, 0., lll!JáL, p. 12 
78 cfr.. ZAPATA, O., ¡¡¡¡.i:ll., p. 13 
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El juego siempre ha existido, tomó importnncia en Ja escuela cuando el creador del 

Kindergarten fundamentó Ja educación de este nivel escolar en la actividad lúdica, para ello creó 

programas de juego y canciones y construyó juegos para lograr los objetivos planteados. 

El juego posee ciertas características, que Johan Huitzinga sinteti1.a en esta definición: "el 

juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos lfmites temporales y 

espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, 

acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensit'in y alegría de la 

conciencia de 'ser de otro modo' que en la vida corricmc" .79 

El jµego es libre, nadie obliga a alguien n jugar, si fuese así ya no habría juego, sería una 

actividad forzada. En el niño el jugar es natural, es intrínseco y cuando el juego forma panc de 

una actividad t!SCOlar, sólo se le dan orientaciones, una ayuda, pero el niño manifiesta su 

imaginación. 

Cuando se refiere a Hmites temporales y espaciales, se alude a que el juego tiene un fin, 

llega un momento en el que éste tennina. Además, dentro del juego existe un orden. el juego 

mismo lo exige, si no se da este orden, el juego deja existir. Es por esto que dentro del juego hay 

que seguir reglas, que variarán en cada uno. 

A través de la actividad ltldica se pretende representar algo o conseguir algo: "se es príncipe 

o padre o bruja maligna o tigre. El niño se pone tan fuera de sí qu~ casi cree que 'lo es' de 

verdad, sin perder sin embargo, por completo, la conciencia de la realidad normal".80 

Dentro del ámbito escolar, el juego no va a ser una actividad que tenga el fin en sí misma, 

éste va a favorecer el desarrollo del niño en diferentes aspectos. 

El juego ayuda n la sociabilización del niño, puede ser individual o colectivo, y como éste 

presenta reglas a seguir, socialmente lo ayuda a conocer los lfmiles que tiene, incorpora papeles. 

Osear Zapata distingue entre juegos libres, que son los que el niño realiza espontáneamente 

sin la intervención del adulto, y los juegos educativos, que buscan el logro de objetivos 
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sistemáticos. Todo juego será libre o educativo, dependiendo de la finalidad que se persiga.81 

Además afinna, "todo juego es aprendizaje", pues conoce y descubre objetos. 82 

Pero, ¿qué relación tiene el arte con el juego? Hay que partir de que Ja música, la expresión 

plástica, que son expresiones artísticas, son actividades lúdicas. Y es que la música, "ya sea que 

( ... ) alegre o divierta a los oyentes, ya sea que exprese una alta belleza o tenga una sagrada 

finalidad litúrgica, siempre sigue siendo juego". 83 De hecho en varios idiomas, la palabra 

"jugar" es utilizada para la ejecución de un instrumento musical. (En inglés "play", en alemán 

"spielen", en francés "jouer", Jos tres significanjugar).84 

La danza, como expresión corporal, también es una forma de juego, está muy unida a Ja 

mllsica, sigue de ésta el ritmo. 

La dificultad puede presentarse con las artes plá.llicas, ya que al ejecutarlas no se crea 

ningón espectáculo, no se disfruta hasta que no está tenninada la obra material. Pero la ejecución 

de la misma es lódica. 

Es por esto que el juego debe considerarse dentro de las actividades de preescolar, es una 

actividad predilecta del niño que favorece su desarrollo y lo lleva a disfrutar de las 

manifestaciones y creaciones anfsticas. 

Es por esto que el profesor de educación preescolar debe estar consciente del apoyo que el 

juego es para favorecer el desarrollo del orno de preescolar, él será quien proporcione y oriente 

las actividades hldicas, para lograr los objetivos de este nivel. 

:~di:.,ZAPATA, O.,lll).dl., p.47 
Sl ZAPATA, 0., lllL<lt.. p. 47 

84 
llUITZINGA, l., OJL<iL, p. t 92 
cfr.. HUITZ!NGA, J., l)j!.ljl.. p. t27 
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III.2. El profeso1· de educación pr""5C01ar anle el desarrollo artístico del niña pnesrotar 

Ill.2.1. El proceso de enseñanza-aprendizaje en el Jardín de Niñas 

El proceso de cnseñanza·aprcndizajc incluye dos componentes que conforman un binomio 

inseparable, que se dan simultáneamcn1e: cnscñnnu y aprendizaje. Como se dan a la pnr. no se 

pueden separar en la prácLica, pero teóricamente .se anali1.arán por separado. 

La enseftanza se dirige al aprendizaje, por cs10 es que entre estos dos conceptos "e:ti..4'te una 

relación directa y ncccsarin".85 

Todos los hombres aprenden, la capacidad de aprender deriva de su naturaleza racional. 

El aprendizaje es la "actividad mental por medio de la cual el conocimiema y la habilidad, los 

hábitos, actitudes e ideales son adquiridos, retenidos y utili1.ados, originando una prl .. grcsiva 

adaptación y modificación de la conduela" .86 

Por tanto, se puede inferir que el aprendiujc se dirige al área cognoscitiva, afectivo-social y 

psicomolriz. Para que se dé el aprendi7.aje es necesario que intervengan Jas facultades del 

hombre, tanto del cuerpo como del aJma. 

La caracieñslica más imponante del aprendizaje es la actividad, el aprendÍLlje '"es 

autodesarrollo a través de la actividad autónoma, y supone Ja organización e integración de 

experiencias por media del imelecto y la volunlad".87 

Hay varias tipas de aprendizaje. Kelly Jos distingue de la siguiente manera: 

a) el aprendizaje racional, que es el que busca el conocimienlo; 

b) el aprendizaje motriz. que busca desarrollar habilidades; 

e) el asociativa. que se dirige a la fijación de material verbal en la mente, y 

d) el aprendizaje apreciativo, que se dirige al go1.0 de las anes y el trabajo creador del ane.88 

85 MATIOS. L., Compendjg de Did¡krica General, p. 32 
86 KELLY, W.A .• llj2J:Íl.. p. 244 
:~ lhlll.om. pp. 244-245 

<fr., KELLY. W.A .• llj2J:Íl., p. 246-254 
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Este nprcndi7.aje debe llevarse sobre todo por medio de experiencias. El niño de preescolar está 

en constante actividad y es por esto que aprende por medio de experiencias, de las aclivida.dcs 

que lo llevan a tener vivencias concrcltL<i, puc.c; todavía no hace abstracciones. 

Pero nnterionnenrc se dijo que el aprcndi1.uje es dirigido por la cnscnanza, el otro 

componente del binomio. 

Mattos dice que el enseñar "es incentivar y orientar con t~cnicas apropiadas el proceso de 

nprendi1.aje de los alumnos en In asignatura". 89 

La enseHanza está integrada por los siguientes elementos: 

a) El sujeto que ensena, el docente, que en el nivel de preescolar recibe el nombre de profesor 

de educación preescolar. Es éi quien dirige el aprendi1.aje. (Quién) 

b) El sujeto que aprende, el disccnte. CA quién) 

c) Este proceso pretende llegar al logro de un objetivo. (Para qué) 

d) El contenido, que se refiere a las diversas áreas que se van a desarrollar. (Qué) 

e) Los modos, técnicas y procedimientos que se van a seguir para ensenar. (Cómo) 

O Incluye la consideración de los recursos materia1cs necesarios. (Con qué) 

g) Considera también el tiempo en el que se va a lograr el objetivo plantcado. (Cuándo) 

h) También se fija en el lugar donde se llevará a cabo el proceso. (Dónde)90 

Debido a todos estos elementos de la enseñanza, se ve la necesidad de que exista una 

planeación de los mismos, para que se logre un aprendizaje eficaz. Nérici afirma que la 

planeación en la cnsef'ianza aumenta la eficiencia de la misma, evita improvisaciones, 

proporciona secucncialidad y progresividad.91 

89 MA TIOS, L .. QJL<il., p. 37 
!Xl .<fr., NERICl, 1.,l1Jl,<il.. pp. 127-129 
91 iJl<Dl 
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Así, 1n plnneación de la enscHanza sirve para controlar y verificar Ja calidad de la misma. La 

plancación se constituye en el primer momento didáctico de la enscfianza. El segundo momento 

lo constituye la ejecución o realización, que es la materialización de lo planeado. El tercer 

momento se denomina verificación o evaluación. que consiste en ver si se logró lo propuesto, o 

de lo contrario habrá que reestructurar y modificar lo planeado. 

La plancnción en el preescolar se realiza abarcando temas o unidades didácticas a desarrollar 

en un tiempo determinado, o bien, se puede centrar en una sola unidnd hasta lograr el desarrollo. 

Se parte en la planeación del conocimiento del niño que se va a educar, se toman en cuenta 

sus características, para que esté adecuada a su cdact.92 

En el nivel preescolar no se rcaliwn planes y programns tan detallados como a nivel 

primaria, pero sí se realiza un programa donde se dan los temas, unidades o centros de interés 

más adecuados a su edad y abarcando todas las áreas de desarrollo. Esta planeación tiene dos 

características fundamentales: a} se adecua a Jos intereses, necesidades y experiencias previas, y 

b) es flexible, posibilita la incorporación de otras actividades de acuerdo a Jos intereses de los 

niños.93 

En cada unidad se deberán determinar el tema, los objetivos y los materiales. El tiempo de 

las actividades dependerá de la capacidad de concentración del niño, que en esta etapa es muy 

poca.94 

En preescolar el proceso de enseñanza-nprendi1..aje se da a través de las actividades 

constantes y variadas que el profesor de educación preescolar orienta. Además es él quien Je 

proporciona los materiales. Es importante que en 1n planeación se tomen en cuenta todos los 

elementos de enseñanza en las diversas áreas de la educación anlstica, para que ésta se lleve y 

aproveche de la mejor manera. 

ffi.2.2. Areas de la educación artística 

92<fr.,BOSCll,L .• ~.pp. llO.ll3 
93 lhlll<m, p. 114 
94 lhlll<m. p. 120 
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El proceso de cnscílanza-aprendizaje en este caso se dirige al desarrollo de la sensibilidad 

artística en Ja segunda infancia. El anc, como se vio antcrionncntc 95, se manifiesta en diversas 

expresiones, ya sea la m!.'isica, la expresión plástica, la corporal, Ja literatura, la arquitectura, cte. 

Las áreas propias para desarrollarse en preescolar serán: música, expresión gráfico-plástica, 

danza, literatura, dramatización; la.'i dos más comunes son Ja música y la expresión gráfico· 

plástica. 

A los niños les encanta la música, cantan, siguen el ritmo, y esto los lleva a bailar 

{expresión corporal). Los niños son sensibles a los ritmos, las tonadas, las tetras de las 

canciones. La educación musical en el nivel preescolar es importante, pues "la capacidad de 

placer por la música aumenta al tenor de la preparación que el niño recibc".96 

Hay que considerar que el cuerpo humano es un maravilloso instmmento musical. Se cuenta 

con la voz, que puede emitir infinidad de sonidos que imitan a la naturaleza (lluvia, viento ... ) y 

además puede cantar. Con las manos y los pies se marcan ritmos. Utilizando las posibilidades 

que el cuerpo humano ofrece hay que desarrollar el sentido musical. Esto incluye tnmbién el 

dc.cwrollo del sentido musical. Esto incluye también el desarrollo de la capacidad auditiva, a 

través de la cual se siente el ritmo y se escucha y aprende la melod!n. 

Otra área de la educación anlstica es Ja expresión plástica, ésta requiere ser considerada en 

la escuela; tiene "influencia directísima en el desarrollo mental del niño",97 

La expresión plástica es una ayuda para el control de Ja motricidad gruesa y fina, ayuda a la 

distinción de fonnas, volúmenes, proporción, y es un medio para lograr la sensibilidad de la 

belleza. El dibujo y el modelado le pcnniten expresarse, y por otra parte le enseñan a mirar, a 

observar. 

A través del dibujo desarrolla relaciones, concreta pensamientos vagos. 

95 Yill..>JJ¡im., Capitulo I 
96 AYMERICH, C .. =1\.. p. 9 
97 ihill<m.. p. 5 
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El desarrollo de estas áreas favorece también el desarrollo del lenguaje, que es tan 

importante en csla etapa. El lenguaje es un medio para estimular el dibujo, a su vez que el dibujo 

es la razón por la cual se va a desarrollar el lenguaje. Las letras de las canciones también ayudan 

a su desarrollo. 

ITT.2.3. Aclivld~des de enseñanza-aprendizaje en el Jardín de Niños 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje son aquellas que pcnniten al alumno la 

experimentación para lograr un aprendizaje, "son ejercitaciones que fonnan parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los alumnos Ja oportunidad de 

vivenciar y experimentar hechos y comportamientos" .98 

Cada actividad pretende lograr un deterrninado objetivo, y es por ello que su adecuada 

selección es importante. Las actividades de enseñani.a-aprcndizaje requieren por tanto de una 

plancación. Las actividades en el Jardín de Niños muchas veces tienen la apariencia de ser 

espontáneas e improvisadas, de acuerdo a lo que los niños desean, pero "dado que el Jardín de 

InfanleS se propone alcanzar deterrninados objetivos, Jos medios para su logro no pueden quedar 

librados totalmente a un quehacer incidental".99 

La misma Bosch sugiere que la planeación, selección y organización de las actividades se 

hagan tomando en cuenta la flexibilidad, ya que sí pueden aprovecharse muchas veces los 

intereses momentáneos de los niños.100 

Para elegir las actividades es importante que el profesor de educación preescolar tome en 

cuenta las necesidades y caracterlsticas del niño de acuerdo a su etapa evolutiva, y que además, 

haga caso de sus intereses y sus posibilidades. 

Aquí es primordial tomar como actividad fundamental y primera al juego, éste "es Ja 

necesidad fundamental del preescular ( •.. ) el juego es el medio que tiene el niño de 

98 SANTILLANA. cd.lt.: Dicdonado de las Cjcocias de Ja P.duCllcldn, p.40 
99 BOSCH. L., lll>JjL, p. lit 
lOOi:fr,. DOSCH,L.,g¡W¡.,p.111 
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experimentar y elaborar sus experiencia'\ ... " 1O1 

Las actividades deben presentar situaciones problcmá1icas, para que el niño encuentre 

soluciones con la ayuda del profesor de educación prcuscular, así se desarrolla más su capacidad 

creadora. 

Bosch presenta los puntos fundamentales que deben desarrollarse en un programa de Jardín 

de Niños: "desarrollar la expresión oral; expresarse libremente a través del dibujo. la música y 

el ritmo; ejercitar los sentidos y aprender a discriminar colores, sonidos, tamaños. fonnas, etc., 

para alcanzar una correcta percepción del mundo; adquirir información sobre el mundo natural; 

participar en actividades físicas y adquirir hábitos de salud y seguridad"_ 102 

Estas áreas que Bosch menciona no son en el Jardín de Infantes materias aisladas, sirven 

para ver qué experiencias se les debe poner a ejecutar. Una sola actividad puede servir para 

desarrollar dos áreas diferentes, por ejemplo, narrar un cuento sirve tanto para el desarrollo de la 

expresión ami, como paro estimular la realización de un dibujo.103 

Dadas las características del pensamiento del niño preescolar, en las actividades de 

aprendizaje es recomendable que "se le presenten como unidades vitales, globales, lo más similar 

posible a las experiencias de la vida familiar y cotidiana•.104 

El profesor de educación preescolar debe proporcionar a los niños el material necesario, les 

dará el espacio que se requiere para que se muevan libremente y la oportunidad de expresarse 

con libertad. 

Para estimularlo a que dibuje, hay que hacerle preguntas que van a llevarlo a desarrollar la 

imaginación de su pensamiento en lo que hace. 

Es necesario notar que las actividades no tienen su fin en sí mismas. "no son en modo 

alguno, unos hermosos aíladidos que se colocan a la enseñanza para completarla y darle un matiz 

de belleza, sino que responden a necesidades vitales que pueden manifestarse o quedar ocultas 
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segdn sea Ja fonna en que se ha orientado Ja educación del niño" .105 

Para cada área que se pretende desarrollar hay diversidad de técnicas y materiales. Lo 

importante es cómo se conducen estas actividades, que el profesor de educación preescolar no 

frene la expresión del nifio, que desarrolle un ambiente agradable y amable que lo mueva a 

expresarse. 

Para el desarrollo de estaS actividades se requieren materiales, a través de ellos el niño 

cxpcrimcn1a, juega y expresa. 

ID.2.4. Mnterlnl dldácUco 

Para llevar a cabo las actividades de enscñan1.a-aprcndizaje es necesario considerar Ja 

selección del material didáctico, éste es el que ayuda y facilita el proceso educativo. 

En el nivel preescolar se cuenta con materiales educativos y juegos. 

La importancia radical del material didáctico reside en que "le permite al niño realizar 

experiencias múltiples mediante las cuales va nlcanzando el conocimiento preciso y concreto del 

medio que lo rodea, as( como desarrollar su capacidad creadora al obrar sobre las cosas y tnmar 

conocimiento de sus posibilidades en relación con cllas".106 Puc.• el material didáctico "es un 

recurso institucional que proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad". 107 

Es fundamental darse cuenta que el material en s( mismo no tiene valor, sino en tanto que 

ayuda al logro de los objetivos. y de ah! Ja imponancia de su adecuada selección. "Al 

proporcionarle al preescolar materiales apropiados a sus posibilidades sensorio-motrices 

contribuimos al mismo tiempo a su maduración y a acrecentar su deseo de utilizarlos y de crear 

con ellos".108 

io5 AYMERICH, c .• o¡u:l!., p. 26 
t06 BOSCH. L., w.&lJ. p. 156 
107 CASTAÑEDA. M., Los Medios de In Com1mtcaciófi..:t.h Tecno!opfa f4ncatiya, p. 104 
!08 BOSCH. L., <ULO!L. p. 253 
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El material didáctico suele ser muy atractivo y por tanto realiza tnrnbién una función 

motivadora. 

Es bueno que al material con que se cuenta puedn dárscle varios usos y sirva para el logro 

de diversos objetivos. El material no debe Hevar al niño a actos repetitivos. 

A travi!s de la manipulación de los diferentes materiales el niño conocerá las diversas 

texturas y temperaturas. 

No se recomienda que se compren unidades de material para cada nii\o, nsf se les dará la 

oportunidad de jugar conjuntamente y de compartir.109 

Hay que tomar en cuenta el material de que están hechos, conviene que sean de materiales 

durables. También hay que considerar los intereses de Jos niños y que sean seguros, esto es, que 

no tengan bordes filosos y que no estén pintados con productos tóxicos.11 O 

Para el dibujo se contará con diferentes tipos de papel, masa, plastilina, lápices de cera o de 

pasta, pegamento, pinceles. témpera. tijeras y Jos anaqueles para guardarlos. En cuanto n la 

mtlsica, se requiere de una selección de canciones, de instrumentos sencillos, de tocacintas. Los 

instrumentos sencillos son tambores, panderetas. triángulos, entre otros. 

Así pues, se ve la importancia del profesor de educación preescolar en el desarrollo de la 

sensibilidad artística, debe estar consciente de Ja importancia que tiene el ane, como una 

cualidad humana, y el saber cómo debe conducir lac; actividades de enseñanza-aprendizaje con 

sus respectivos materiales, para el logro de ésta. De aquf surge la pregunta: ¿Cómo se desarroUa 

la sensibilidad artística en los Jardines de Niftos privado"? Esto es lo que se estudiará en el 

siguiente capitulo. 

:~A YMERICH, C., l!iL<iL. p. 27 
BOSCI!, L., <>IL<IL· p. 252 
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CAPITULO IV. ESTUDIO DE CAMPO 

Partiendo de que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, el hombre poscce dos 

facultades que son específicas del ser humano: inteligencia y vohmtnd. Para que estas facultades 

se actualicen, se perfeccionen, el hombre se educa. La educación es un proceso permanente de 

ayuda para perfeccionar al hombre precisamente en esas potencialidades que lo especifican. Este 

proceso debe abarcar todas las dimensiones del hombre, de aquf se deriva que haya una 

educación artística o estética, como parte de una educación integral. 

El arte es una actividad propia del hombre. por medio de la cual transfonna lo ya creado y 

expresa una idea nueva. El Jardín de Nii1:os es Ja institución educativa que atiende a los niños de 

la segunda infancia (3 - 6-7años). En ~l se pretende ayudar al niño a adquirir hábitos. mejorar su 

lenguaje, sociabili1..arsc, en sí darle las bases necesarias para que se desarrolle íntegramente 

(f!sico, afectivo-social, intelectual). 

El docente encargado del Jardín de Niños es Ja educadora (profesor de educación 

preescolar). 

El desarrollo del arte comienza a partir de las primeras experiencias sensoriales del niño 

pcqucílo; a través de las actividades artlsticas el niño se expresa y se comunica. 

Para saber cómo desarrollan las educadoras la sensibilidad artfstica en sus alumnos 

preescolares se procedió a realizar un estudio de campo. 

¿Cómo desarrollan las educadoras la sensibilidad artística en sus alumnos preescolares? 

Detección de necesidades en Jardines de Niños particulares del D.F. 

El propósito de este estudio de campo es conncer cómo se da la educación artlslicn de 

hecho. en la vida real, en los Jardines de Niños particulares del Distrito Federal, para as! detectar 

aciertos, carencias y necesidades, y luego entonces hacer una propuesta real para tratar de 

mejorar el proceso educativo. 

- 58-



Los objetivos particulares de Ja investigación son los siguientes: 

!. Objetivos que persigue la instilUción con la educación arlfstica. 

1.1. Analizar los objetivos que la institución persigue con Ja educación anfslica. 

1.2. Conocer qué Jugar ocupa Ja educación anfslica en esa InstilUción. 

II. Preparación de la educadora. 

Il.1. Analizar el concepto que tiene la educadora de educación arlfstica. 

Jl.2. Conocer qué estudios ha realizado Ja educadora. 

Il.3. Conocer los objetivos que Ja educadora persigue con Ja educación artfstica. 

11.4. Conocer el personal auxiliar con el que cuenta el profesor de educación preescolar. 

II.5. Conocer su experiencia docente. 

m. Cómo se lleva a cabo la educación artfstica en el Jardín de Niilos. 

m.1. Conocer con qué recursos cuenran. 

III.2; Saber cuánto tiempo dedican a Ja educación anfstica (horarios). 

III.3. Observar cómo se desarrollan las actividades de educación arlfstica. 

El universo de esta investigación son los Jardines de Niilos privados del Distrito Federal, 

penenecientcs a una Delegación. Las características de los Jardines de Niños elegidos para este 

estudio son las siguientes: 

- Penenecientes a la Delegación Benito Juárez. 

- Privados. 

- Incorporados a la SEP. 

- Pertenecientes a una escuela que por lo menos tenga primaria. 

- Nivel socio-económico medio·alto. 

-BilingUes. 

- Que tengan los tres niveles de educación preescolar. 

-Mixtos. 
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Para lograr los objetivos de los incisos r.n, y IIl.2, se elaboró una encuesta que se aplicó a 

todas las educadoras que en ese momento estuviesen laborando en las 22 escuelas mencionadas. 

Para alcanzar los objetivos del inciso UI, que se refieren a la actividad de las educadoras en el 

campo de la educación artística, se llevaron a cabo observaciones en dos escuelas elegidas al azar 

y que además concedieron su permiso para rcalizarla.1;. Dado que era muy limitante aplicar una 

ficha de observación elaborada previamente para este fin, se optó por realizar registros de clase. 

Estos registros de clase son guiones que transcriben todo aquello que se dijo en la sesión, con 

notas aclaratorias. para así constituir casos de análisis reales. Las sesiones fueron registradas 

magnctofónicamente, y Ja transcripción que se presentará de los mismos es fiel. 

De acuerdo al folleto publicado por la SEP y la Delegación Benito Juárez, 22 escuelas 

preescolares contaban con las caractcñsticas antes definidas. 

Las educadoras de los 22 preescolares sumaban un total de 83, que en ese momento estaban 

ejerciendo su labor docente. La encuesta se les aplicó a las 83 educadoras, pero algunas 

encuestas tuvieron que ser anuladas por no haber sido contestadas todas las preguntas de Ja 

misma, o bien, en algunas escuelas ·las menos· no se contó con una respuesta positiva. 

Se optó por utilizar la encuesta, ya que ésta "es una técnica utilizada para adquirir datos que 

contribuyan n aumentar el conocimiento acerca de los sujeto; esta infonnación se adquiere 

directamente de los individuos, mediante la contestación que cUos mismos dan a una serie de 

cuestiones que se les propone•.111 

La encuesta, que es un cuestionario personal o colectivo. es anónimo, no se requiere saber la 

procedencia personal, "tiene como objeto recoger datos para fundamentar estudios generales 

sobre la base de respueslas concretas•. I 12 

A continuación se presentan las cifras y porcentajes correspondientes a las encueslas aplicadas. 

111 VIl..LALPANDO, M., Manual de Ps!eoff&!Jjca Pr4agóeica, p. 64 
112ll!iJl<m, p.65 
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Total de educadora• 83 100.0% 

Encuestas no nutorizndas 6 7.2% 

Encuestas no dcvucltao; 11 13.3% 

Encuestas inválidas 14 16.9% 

Total de encuestas analizadas 52 62.7% 

A continuación se presenta un cuadro que nos señala el número de preguntas planteadas para 

lograr cada uno de los objetivos: 
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CUADRO DE PREGUNTAS POR OBJETIVO 

OBJETIVO PARTICULAR 

l. l. Conocer los obje
tivos que la Institu
ción persigue con la 
educación arllstica. 

1.2. Conocer qué lugar 
ocupa la educación 
artística. 

11. l. Analizar el concep
to que la educadora tiene 
de educación artística. 

ll.2. Conocer los estu
dios que ha realizado. 

ll.3. Conocer los objeti
vos que la educadora per
sigue con la educación 
artística. 

ll.4. Conocer el perso
nal auxiliar con que 
cuenta la educadora. 

INDICADORES 

- Objetivos generales 
de la institución. 

- Objetivos de la Ins
titución en la educa
ción arUstica. 

- Conocimiento de la 
educadora de la Insti
tución donde trabaja. 

- Horarios semanales. 

· Si se cuenta con 
personal auxiliar. 

- Sensibilidad 
arllstica. 

- Inicio del desa-
llo del niño en la 
sensibilidad artlstica. 

- Estudios que ha 
realizado. 

- Objetivos de la edu
cación artística a 
nivel preescolar. 

- Educadoras que 
cuentan con personal 
auxiliar. 

- Especificación del 
personal con que 
cuentan las educado
ras. 
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NUMERO DE 
PREGUNTAS 

3 

#8,10,11 

2 

#6, 7 

2 

#2,3 

1 
#5 

#4 

#7 



Il.5. Conocer su expe
riencia docente. 

- Experiencia docen
le en Jardín de Niños. 

- Años de 1rabajo en 
esa institución. 

La encuesta que se elaboró para este estudio es Ja siguiente: 
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ENCUESTA 

Institución:. ______ _ 

CONTESTE POR FAVOR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l.· ¿Cuántos años tiene de experiencia docente en Jardín de Nii'ios? 

2.- ¿Qué entiende usled por sensibilidad artística? 

3.- ¿A qué edad considera usted que el nino debe iniciar su desarrollo en la sensibilidad artística? 
Y ¿porqué? 

4.- ¿Qué se propone lograr con la educación artística a nivel preescolar? 

5.- ¿Tiene estudios sobre educación artística? Sí( ) No ( ) 

¿Cu~es? ---------------------

6.- ¿Cuántas horas dedica usled a la semana para la educación artística? 

7.- ¿Cuenta con personal auxiliar para la educación artística de los nlftos? 
SI() No () Especificar: ______________ _ 

8.- ¿Conoce usted la institución donde trabaja? 
Sí() No{) 

9.- ¿Cuántos aftas tiene trabajando en esta Institución? 
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10.~ ¿Qué objetivos educativos cree usted que esta Inslitución persigue para sus alumnos 
preescolares? 

11.~ ¿Considera usted que estos objetivos educativos de la Institución logran desarrollar en los 
alumnos preescolares la educación artística? 

¡Gracias! 
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En scguic.Ja se presenta un cuadro donde se encuentran las respueslas deseables para cada 

reactivo planteado, algunas de estas preguntas pueden ohtcncr respuestas libres. 
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CUADRO DE RESPUESTAS DESEABLES 

1 .• ¿Cuántos años tiene de expe
riencia docente en Jardín de 
Niños? 

2.- ¿Qué entiende usted por sensi
bilidad artística? 

3.- ¿A qué edad considera usted que 
el niño debe iniciar su desarro-
llo en la sensibilidad art!sticn? 

Y ¿por qué? 

4.- ¿Qué se propone lograr con Ja 
educación artfstica a nivel 
preescolar? 
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(Respuesta libre) 

Aquella capacidad del 
ser humano para crear o 
apreciar la belle7.n. 

Desde el nacimiento. 

- A partir de este 
momento el recién na
cido está abierto a de
sarrollar sus capacida
des, dentro de las 
posibilidades de su 
propia etapa de 
desarrollo. 

- Despertar y 
desarrollar Ja sensi
bilidad del niño. 

- Iniciarlo en In 
expresión artística 
a través de diferen
tes actividades. 

- Proporcionarle un 
medio de expresión al 
niño, (de conoci
mientos. experiencias 
y emociones). 



5.- ¿Tiene estudios sobre educación 
artística? 

6.- ¿Cuántas horas dedica usted a la 
semana para la educación artística? 

7.- ¿Cuenta con personal auxiliar para 
ia educación artfstica? 

Especificar: 

8.- ¿Conoce usted la institución don
de trabaja? 

9.- ¿Cuán1os años tiene trabajando en 
esta instilación? 

1 O.- ¿Qué objetivos educativos cree 
usted que esta institución 
persigue para sus alumnos pre
escolares? 

1 J.- ¿Considera usled que estos ob
jetivos educativos de la insti
tución logran desarrollar en 
los alumnos preescolares la 
educación artística? 
¿Porqu~? 
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- Desarrollar la fun
ción rcprcscutativa 
y las operaciones 
infralógicas. 

se 

Mínimos 

(Libre) 

Suele ser un 
profesor de mtlsica. 

se 

(Respuesta libre) 

Desarrollo inlegral 
del nifto, 
(ffsico, afectivo, 
social e intelectual) 

se 

- Porque la educación 
artística estJ! compren
dida dentro de los 
objetivos de la Insti
tución. 
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- Porque se trata de 
propiciar un dusarrollo 
integral y armónico. 



A continuación se presenUlrán los resultados obtenidos de la aplicación de las encucsUlS. 

Los resultados se presentarán en bloques por ohjctivos: esto facilita la interpretación de la 

información obtenida. Al finalizar la presentación de Ja información estadística de las preguntas 

correspondientes a cada objetivo, se mostrarán las gráficas correspondientes y posteriormente 

una interpretación cualitativa. Al finali1.ar todos los bloques de objetivos se destacarán algunos 

puntos. 
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OBIBTIVO l. 1. Anali7.ar Jos objetivos que Ja instilucMn persigue con Ja educaci6n artística. 

REACTIV0:8 POBLACION 

¿Conoce usted la institución Cantidad % 
donde trahja? 

Sí 52 100% 
No o 0% 

REACTIVO: 10 

¿Qué. objetivos educativos cree 
usted que esta institución pcr-
sigue para sus alumnos prccsco-
lares? 

a) Desarrollo integral. 22 41.0% 
b) Desarrollo cognoscitivo. 10 18.5% 
c) Desarrollo afectivo. 1 2.0% 
d) Desarrollo social. 5 9.0% 
e) Desarrollo psicomotor. 16 29.5% 

REACDVO: 11 

¿Considera usted que estos obje-
tivos educativos de la institu-
ción logran desarrollar en los 
alumnos preescolares Ja educación 
artística? 

Sí 44 84.6% 
No 8 15.4% 
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¿Porqué? 

a) Medios Por los medios 19 37.3% 
con los que 

SI se cuenta. 

b) Para qué. Por la intencio- 13 25.5% 
nalidad espcc!ica. 

Objetivos más 
gen~ricos 
aplicables a cual-
quier asunto. 11 21.6% 

a) Intcncionalidnd específica. 7.8% 
NO 

b) Actividades. 4 7.8% 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS QUE 
PERSIGUE LA INSTITUCION 

PARA LOS ALUMNOS PREESCOLARES 

INTEGRAL 
41 

SOC-:!AL AFECTIVO 
9% 2% 

COGNOSCITIVO 
18.5% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que el total de las encuestadas sr 

conoce la institución donde trabaja. Esto quiere decir que conocen los objetivos educativos que 

su institución persigue para los alumnos preescolares. 

En las respuestas obtenidas en cuanto a los objetivos educativos que creen su institución 

persigue para los preescolares cabe notar que sólo el 40% menciona un dcsnmollo integral del 

alumno. 

Las demás instituciones marcan una polari1.ación hacia diferentes áreas, ya sea la 

cognoscitiva (19%), la psicomotor (30%), la social (9%) y la afectiva (2%), hay que señalar que 

se debe propiciar un armónico desarrollo integral de Ja persona, no se debe polarizar en una sola 

de las dimensiones de la persona, esto es muestra de un carente conocimiento sobre el ser de la 

persona. 

El 84.6% de las educadora<; encuestadas considera que los objetivos educativos de su 

institución sí logran desarrollar en los alumnos prccscolnrcs la educación artística. Tan sólo un 

15.4% se muestra dudoso de que se logre desarrollar la educación artística. ¿Cómo el 84.6% 

puede asegurar que los ohjetivos de su instit11ci6n lngrnn desnrrnllnr la educación artística. si L:m 

sólo el 42% afirma que dentro de los objetivos institucionales se trata de promover el desarrollo 

integral de cada alumno y el restante 58% está polarizado en diferentes dimensiones o áreas a 

desarrollar en el ser humano? 

El 37.3% considera que los objetivos de la institución en el área artística se logran cumplir 

por los medios con los que se cuenta. 
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OBJETIVO 1.2. Conocer qué lugar ocupa la educación artfsllca. 

REACTIV0:6 CANTIDAD .% 

¿Cuántas horas a la semana de-
dica usted para la educación 
artística? 

a) O 1 1.9% 
b) 1 a 3 20 38.5% 
c) 4 a6 24 46.1% 
d)36más 3 5.8% 
e) Durante todas las 4 7.7% 
actividades. 

REACTIV0:7 

¿Cuenta con personal auxiliar 
para la educación artística de 
los niños'! 

Sf 41 79.0% 
No 11 21.0% 
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HORAS POR SEMANA DEDICADAS A LA 
EDUCACION ARTISTICA 
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El liempo dedicado a la semana para la educación artística varia de 3 a 6 horas. Sólo el 1.9% 

afirma no dedicar una sola hora a la educación artística. El 5.8% dedica 8 o más horas. El 7.7% 

afirma que durante todns las actividades se da educación artística. Es muy interesante esta 

respuesta. como se ha scñaJado, la educación de la persona debe cubrir tudas las dimensiones que 

abarca el ser humano, y dado que estas dimensiones no son partes aisladas y que el ser humano 

es una unidad que funciona completa todo el tiempo, hay que educar al hombre integralmente de 

una manera armónica. 

En todo momento se puede educar en diferentes aspectos, porque el hombre como unidad 

recibe educación en cualquiera de las dimensiones que Jo conforman. 

Las educadoras en un 79% cuentan con personal auxiliar para la educación artística. 

Esto nos hace ver que hay apoyo institucional para contar con profesorado cspecializndo 

para estas aclividades, que más tarde veremos, en el área musical. 
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OBmvo IJ.1. Conocer el conceplo quo la educadora tiene de educación artística. 

REACTIVO: 2 

¿Qué entiende uslcd por sensi
bilidad artística? 

Se define como: 

a) Aptitud 
b) Facilidad 
c) Capacidad 
d) Expresión 
e) Sentimiento 
O Habilidad 
g)Gusla 
h) Cualidad 
i) Dan 
j) Otros 

Se dirige hacia: 

a) Arte 
b) Expresión de sentimientos 
c) Desarrolla de habilidades 
d) Mósica 
e) Reacción ante el arte 
0 Expresión corporal 
g) Manualidadcs 
h) Apreciación del arte 
i) Expresión plástica 
j) Expresión 
k) Otras 

CANTIDAD 

7 
5 

13 
4 
3 
9 
4 
3 
2 
2 

27 
9 
3 
5 
2 
4 
2 
2 
l 
1 
6 
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13.5% 
9.6% 

25.0% 
7.7% 
5.8% 

17.3% 
7.7% 
5.8% 
3.8% 
3.8% 

43.5% 
14.5% 
4.8% 
8.1% 
3.2% 
6.5% 
3.2% 
3.2% 
3.2% 
1.6% 
9.7% 



REACTIV0:3 

¿A qué edad considera usted que el 
niño debe iniciar su desarrollo en la 
sensibilidad artística? 

a) A partir de Ja concepción 
b) Desde el nncimienro 
c) A partir del primer año de 
vida 
d) A partir del segundo año de 
vida 
e) A partir del tercer año de 
vida 
f) A partir del cuarto, quinto 
y sexto años de vida 
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11.5% 
21.2% 

15.4% 

3.8% 

28.8% 

19.2% 
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QUE ENTIENDE LA EDUCADORA POR 
SENSIBILIDAD ARTISTICA 

GUSTO 
OTROS 8% 

SENTIMIENTO 4 % 
6 

179'\'ifif;~~ -P~~iFACILIDAD 

9.5% 

8% 

EXPRESION 6% 4% 

CUALIDAD DON 

1 
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20 
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A 

FIN QUE PERSIGUE 
LA SENSIBILIDAD ARTISTICA 

A) ARTE 
8) EXPRESION DE SENTIMIENTOS 
C) DESARROLLO DE HABILIDADES 
D) MUSICA 
E) REACCION ANTE EL ARTE 
F) OTROS 
G) EXPRESION CORPORAL 
H) MANUALIDADES 
1) APRECIACION DEL ARTE 
J) PLASTICA 
K) EXPRESION 

B e o E F G H J 

- NO. DE RESPUESTAS 

NOTA: DIEZ RESPUESTAS FUERON DOBLES 
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e: 

EDAD PARA INICIAR EL DESARROLLO 
DE LA SENSIBILIDAD ARTISTICA 

A PARTIR DEL 2o. Allo 

4.% 

DESDE EL NACIMIENTO 

21% 

DESDE LA CONCEPCION 

12% 

~------------------------- - ·-----·-- ~ ------



En cuanto a la definición del ténnino sensibilidad artística hay que hacer notar varias cosas. 

No hay un consenso en cuanto a las respuestas recibidas, m1n cuando hay un 25% que la define 

como capacidad, ese 25% se dispersa hacia diferentes direcciones al especificar el para qué de 

esa capacidad. 

Hay una gran confusi6n en Ja tenninología, para algunos Ja sensibilidad artística es una 

aptitud, una habilidad, un sentimiento, etc., lo cierto es que es una capacidad del ser humano, Ja 

capacidad se define como "poder para realizar un neto físico o mental, ya sea remolo o 

alcanzable por el aprendizaje". 113 

Es un error considerar que es una aptitud, ya que ésta es una "habilidad para ejercer cierta 

tarea". 114 Y aquf nos estarfamos centrando llnicamente en la dimensión técnica del ane, que es 

importante, pero es sólo parcial. Así también resulta inadecuado el término habilidad, ésta es la 

"disposición que muestra el individuo para rcali1.ar tareas o resolver problemas en áreas de 

actividad determinadas, basándose en una adecuada percepción de Jos cstfmulos externos y en 

una respuesta activa que redunde en una actuación eficaz" .115 

La definición de don es válida en tanto que hace referencia a cualquiera de Jos bienes 

naturales o sobrenaturales que tenemos, respecto a Dios, de quien los recibimos. Pero si el 

ténnino don se entiende como aquella gracia especial o habilidad para hacer una cosa. entonces 

volvemos a reducimos al aspecto técnico del artc.116 

As!, para otros sólo es goce estético (gusto), o bien expresión, o sólo un sentimiento. 

Todos estos conceptos planteados se dirigen n diversos fines. Aquf se puede ver que el 

concepto que se tiene del arte es equivocado y sobre todo muy reducido, para muchos la 

sensibilidnd artlstica sólo se dirige a expresar sentimientos artfsticos (mtlsica: 8.1 %, 

manualidades: 3.2%, expresión corporal: 6.5%, etc.). 

Hnbrfn que afirmar exactamente qué es In sensibilidad artfstica y hacia dónde se dirige; 

113 SANJlLLANA, llJ2.<il.. p. 217 
114 llllW:m. p. 126 
115 llllW:m, p. 713 
116 .de. REAL ACADEMIA ESPA~OLA. Dicdonarip de la 1,cngua füpaffpln. p. 497 
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cuáles son las diferentes expresiones artísticas, etc. 

Hay una clara fnJta de alimmción en cuanto a qué edad dchc iniciarse el desarrolJo de la 

sensibilidad artística. Para la mayorfo (28.8%) debe de ser a partir del !ercer año de vida; para 

algunos se empic1..a a desarrollar a panir de Ja conccpci6n y otros consideran que es algo que se 

puede iniciar hasla los 4, 5 6 6 años de vidu. Lo que es claro, es que es importante estimular 

tempranamen1c a difcrcnlcs desarrollos dl! acuerdo con Jns capacidades que se rengan, dado que 

se alude a Ja sensibilidad artística es importantísimo despertar y desarrollar Ja sensibilidad del 

niño, que le abrirt1 más posibilidades de desarrollo y aprendizajes ulteriores. 

Se dan muy diferentes razones para justificar In edad de inicio del dcsarroJJo de la 

sensibilidad artística, entre ellas dcstacnn: 

- Erapas en la que predomina lo sensorial. 

~Por ser las actividades artísticas un medio de expresión. 

w Es un medio de integración. 

- Erapa de asimilación. 
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OBJETIVO íl.2. Conocer J~s estudios que ha rcali7.ndo. 

REACTIV0:5 CANTIDAD % 

¿Tiene estudios sobre cducaci6n 
artfMica? 

SI 34 65.4% 
No 18 34.6% 

¿Cuáles? 

a) Artes plásticas 6 17.6% 
b) Música 18 52.9% 
e) Historia del ane 1 2.9% 
d) Los recibidos durante su 
formación. 5 14.7% 
e) Teatro 4 11.8% 
O Danza 9 26.5% 
g) Literatura 3 8.8% 
h) Expresión corporal 3 8.8% 
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ESTUDIOS DE EDUCACION ARTISTICA 

20 
52.9'1r. 

15 

10 

5 

o 
A 8 e D 

A: ARTES PLASTICAS 
B: MUSICA 
C: HISTORIA DEL ARTE 
D: LOS RECIBIDOS DURANTE SU FORMACION 
E: TEATRO 
F: DANZA 
G: LITERATURA 
H: EXPRESION CORPORAL 

26.6'1r. 

E F G H 



El 65.4% de las educadoras encucsradas nfirma que sí tiene estudios sobre educación 

artfstica. 

El 34.6% dice no tener dichos estudios. 

Al especificar qué estudios tienen, sobresale en un 52.9% el área musical, seguida de la 

danza (26.5%). ¿Cómo es posihle que sobresalga que su prcparnción musical es lo más elevado, 

y sea justamente en esa área donde cuenten en un nito porcentaje con personal auxiliar'! No se 

especifica sí esta preparación fue sólo la recibida durante su formación como educadoras. 



OBJETIVO II.3. Conocer los objetivos que la educadora persigue con la educación artística. 

REACTIV0:4 

¿Qué se propone lograr con la 
educación nrU'stica n nivel 
preescolar'! 

a) Desarrollo general no espccffico 
b) Desarrollo motriz 
c) Desarrollo espccffico artístico 

CANTIDAD 

13 
¡.¡ 

25 
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% 

25% 
27% 
48% 



:;¡ 

OBJETIVOS DE LA EDUCACION ARTISTICA 
EN EL NIVEL PREESCOLAR 

DESARROLLO GENERAL NO ESPECIFICO 

48% 
DESARROLLO ESPECIFICO ARTISTICO 



Sólo el 48% considera que la educación artística a nivel preescolar debe lograr un desarrollo 

específico artístico. 

El 25% considera que debe ayudar al desarrollo general. Esto es cierto, hay que recalcar que 

la educación artística en este nivel promueve y cstimul~ varias potencialidades del niño. 

El 14% se polariza en sólo querer desarrollar la motricidad del niilo preescolar. Es uno de 

las objetivos. pero no es el único. 
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OBJETIVO: Il.4. Conocer el personal auxiliar con el que cuenta la educadora. 

REACTIVO:? 

¿Cuenta con personal auxiliar 
para Ja educación artística de 
los niños? 

SI 
No 

Especificar: 
a) M~sica 
b) Profesor especializado 
(teatro, danza ... ) 
c) Educación flsica 

CANTIDAD 

41 
11 

41 

3 
7 
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% 

79% 
21% 

80% 

14% 
6% 
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El 80% de las educadoras que cuentan con personal auxiliar es en el área musical. El J4% 

cuenta con personal especializado, y el 6% afirma que para la educación artística cuenta con 

personal en las clases de educación física. 

Parece ser que en el área musical las educadoras necesitan mucho apoyo. es muy alto el 

porcentaje que requiere de personal auxiliar en cst<1 área. 

Habría que cuestionarse si Ja educación flsica es parte de la educación artística, hasta dónde 

es parte de la expresión corporal o ya es deporte. 
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OBJETIVO Il.5. Conocer su experiencia docente. 

REACTIVO: 1 CANTIDAD % 

¿Cuántos años tiene de cxpcrien-
cia docente en Jardín de Ninos? 

a) de 6 meses - 1 año. 8 15.4% 
b) 2 años - 5 años. 22 42.3% 
e) 6 años - 10 años. 14 26.9% 
d) 11 años - en adelante. 8 15.4% 

REACTIV0:9 

¿Cuántos aftas tiene trabajando 
en esta institución? 

a) 2 me.= - 6 meses 6 11.5% 
b) 7 meses - 1 año 13 25.0% 
e) 2 años - 5 años 20 38.5% 
d) 6 años - 10 años 7 13.5% 
e) 11 años - en adclaote 6 11.5% 
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La experiencia docente en Jardín de Nifios de lns educadoras es en promedio de 2 a 5 años, 

que coincide con los años que llevan trabajando en esta Im.titución (2 -5 años). 

No es una experiencia de muchísimos años, pero ya, en términos generales, tienen 

experiencia en esta labor docente. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de Ja encuesta, habrfa que destacar lo 

siguiente: 

l.- Las inslituciones no definen claramente objetivos que promuevan el desarrollo integral del 

alumnado, se polarizan en diferentes aspcc1os. 

2.- A pesar de los objetivos planteados, las educadoras afirman que si logran desarrollar la 

educación artlstica. 

3.- No es suficiente en términos generales e1 tiempo dedicado a Ja educación artística, aquí 

habrla que observar qué actividades realizan y cómo las realizan. 

4.- No es claro el concepto de sensibilidad artlstica. No hay consenso en cuanto a la 

conceptualización del término sensibilidad artlstica, no se sabe qué es y qué manifestaciones 

abarca el arte. 

5.- No es claro el momento en el que debe iniciarse la educación artística. 

6.- La mayorla de las educadoras tienen estudios sobre mdsica y a pesar de ello el área en la cual 

cuentan con personal auxiliar es en mdsica. 

7.- Algunas educadoras limitan el objetivo de la educación artlstica a conseguir un desarrollo en 

determinada área;para otras es parte de un desarrollo general. Otras consideran que no tiene un 

objetivo especifico artlstico. 
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A continuación se presentarán dos de los 6 registros de clase elaborados para este estudio de 

campo con su respectivo análisis, se eligieron dos para hacer incluidos en este capítulo y los 

otros cuatro se encuentran en el anexo, pues resultaría muy densa la presentación del análisis de 

cada uno de los casos. En este capftulo se presentan Jos dos registros correspondicnlcs al nivel 

KG IJ realizados r.n dos instiluciones diferentes. 

Se presenta el registro dr. clase y un respectivo análisis en doble columna, para así tener a 

ma110 la referencia directa del caso. Este análisis es un preliminar, posteriormente se procederá a 

hacer un análisis considerando todos los registros de clase. 

Los grupos que se visitaron fueron: preescolar I y n, y prcprimaria, esto se rcaliz.6 en las dos 

escuelas visitadas. Las visitas se realizaron con una previa cita y contando con Ja autorización de 

la escuela. Las sesiones se prepararon especialmente para la cita establecida. Al momento de 

iniciar Ja sesión correspondiente a la educación artística. el observador entró junto con el 

docentc, éste altimo present6 al grupo al observador, y a partir de ese momento se tomaron notas 

y se regis!rtl el desarrollo de la sesión magnetofónicamentc . 

• JOJ. 



RI!OlSTRO DE Q.ASB 

KGII 

ESCUELA: A 

ALUMNOS: 18 

M: What monlh is lhis? 

A: January. 

M: This? 

A: January. 

M: What? 

A:April. 

M: ¿Cómo? April. 

A:April. 

M: Ajá. ¿Qué se fesleja este mes? 

A: El dla del niño. 

M: El dla del niño, ya les dije que tambi~n 

es el mes mundial del niño, ¿verdad? ¿Ya 

todo5 escribieron su nombre? ¿Sí? 

A: Vlctor. 

M: A ver. your nnmc. your namc; este, Terc, 

ve a llamar a Miss Eunice. Write your namc. 

A: ¿La acompaño? 

M: Seat down. OK, a ver si se recuerdan, 

Karlita, ya a trabajar. Karlita, what is your 

fnther's name? 

A: Femando. 

M: Luis Felipe, what's your mother's narne? 

A: My molher's name is Berlha. 

-10-I-

ANALISIS 

-Se maneja In metodologla de la pregunta. 

-No se define el uso de un idioma. 

-La maestra solicita a una alumna que salga 

d e clase para ir por Ja coordinadora de 

preescolar. 

-Se vuelve a manejar el uso indistinto del 

idioma español o inglés. 

-En esta sesión de actividades artlsticns lo 

que se hace es repasar vocabulario del 

idioma inglés. 



R!:".OISlltO DE ClJ\SE 

M: Radl, what's your futhcr's name? 

A: My falher's name is Raól. 

M: What's your mothcr's name? 

A: My molher's name is Maria del Carmen. 

M; Bcto, what is your farhcr's name? 

A: My fnther's name is Juanjo. 

M: Todos los días le tienen que dar una 

repasada, ¡,eh?, a todo eso. 

A: Ay, ay. 

M: Show me the window, 

(Los alumnos seilalan) 

show me the door 

show me !he ceiling 

(Cantan) 

A: Ventana-windnw, pucrta-door, techo

ceiling, y piso-lloor. 

M: Lupita, come lo !he blackboard and wrlle 

dog with capital. A ver Karina, come 10 the 

blackboard, ayúdale a LupiL1, l.upita, no 

estudiaste, ¿verdad? A ver, ahora con 

capital. OK. Lupita, pero acuérdate que va 

con capital.Ok. Juan jo, come to the 

blackboard. Write 1 con capital. OK, very 

good, go back 10 your place. Atine. come lo 

the blackboard, write door. Ok, vcry good, 

go back to your place. Cynthia, cat con 

capital. Juanjo go back 10 your place. Ok. 

ANAUSIS 

-Monopoliza el dominio de la palabra. 

-Actitud directiva. 

-Se habla inglés y cspailol revueltos. 

. !05-



RBOlSTRO DI! a.JiSI! 

very good. A ver Norma, come to lhc 

blackboard. Can wiU1 capital, Ok, vcry 

good. You come to the blackboard. Ok, 

writc the wilh small. Ok, very good, seal 

down. Bueno, miren, Miss Eunice no viene, 

vamos a empc1.ar a hacer este trabajo, a ver, 

nada más se van a concentrar bien en las 

palabras al ratito, ¿eh? Vamos a hacer éstas, 

¿qué son?, ¿de qué les ven cara? 

(Enseña a los alumnos una hoja impresa) 

A:Aor. 

A: Flor. 

A: No, estrellas de mar. 

M: A ver. ¿qué más puede ser? 

A: Hojas. 

M: ;.Qué más? 

A: Flor. 

M: Es una florecita, porque estamos, ya no 

es el mes de la primavera. ya estamos en el 

otro mes pero sigue habiendo flores. 

A: Burbujas. 

M: Bueno, vamos a recortar esto, fíjense 

bien, por toda la orillita negra, toda la 

orillita, círculo, las florecitas y las hojas. 

¿De qué color son las hojas? 

A: Verde. 

M: Y los tallitos, los tallos de las florecitas, 
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ANALlSIS 

-No llega la persona que ella espora, decide 

cmpc1.ar el trabajo (actividad de educación 

artística) advirtiendo que luego deberán 

concentrarse en las palabras. 

-Explica la actividad que van a realizar, les 

muestra el material. 

-Fonnula preguntas a Jas que Jos aJumnos 

sólo pueden contestar con monosílabos. 



Rr.OISTRO DECLl\SE 

¿de qué color son? 

A: Amarillo. 

M: Los tallos, hay unos verdes y otros de 

color café. 

A: Otros rojos. 

A: Y otros amarillos. 

M: ¿Los tallos? No, Jas flores pueden tener 

diferentes colores. ¿De qué colores pueden 

ser? 

A: Azul. 

M: A ver, ¿de qué otro color puede haber 

flores? 

A: Amarillo. 

A: Morada. 

A: Naranja. 

A: Blanca. 

A: Roja. 

M: A ver, ¿quién se sabe los nombres de 

algunas de las flores? 

A: Rosas. 

M: A ver, ¿cuál otro? A ver. 

A:Yo. 

M:Aver. 

A: Morado. 

M: No, no, no, el nombre, por ejemplo 

rosas. ¿Qué otro hay? 

A: Amarillas. 

ANALISIS 
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REOIS"m.0 DE O.ASE 

M: Sf, pero ¿qué otro nombre de otra ílor 

conocen? 

A: Blanca. 

M: ¿Cuáles? 

A: Jazmines. 

M: Jazmine..li, ¿cuál otro? Margaritas, a ver 

cuál otro. 

A: Verdes. 

M: No, no color, el nombre de las flores. 

A: Rosas. 

M: Qué más, sf qué más, margaritas, 

jazmines, ¿cuáles más hay? Las violetas. los 

pensamientos, las gladiolas, las orquídeas. 

¿Quién conoce las orquídeas? A ver, ¿cómo 

son las orquídeas? A ver, son unas flores ¿de 

qué color son las orquídeas? 

A: Moradas. 

M: Lilitas, y las margaritas, ¿quién conoce 

las margaritas? 

A:Yo. 

A:Yo. 

M: ¿De qué color son? 

A: Rosas. 

M:No. 

A: Rosas no son. 

M: No, ¿cómo son las margaritas? Son 

blancas, tienen unos petalilos, ¿verdad?, y su 
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ANALISIS 

-Formula una pregunta, ella se contesta; 

formula dos preguntas diferentes, una tras la 

otra y no da oportunidad de que le 

respondan. 



REOISTRO DE CLASE 

centro, ¿de qué color es el de las marglll'itas? 

A:Amlll'illo. 

M: AmariJlo. Bueno, las vamos a recortar, 

fíjense bien, les vamos a poner en el centro 

un broche y les vamos a poner su lallito, sf, 

los vamos n poner de madera. Cuando entre 

Miss Eunice acuérdense de saludar y Juego, 

luego guarden lo que están haciendo para 

poder hacer el dictado. Les voy a decir 

cómo va a quedar esto recortado. 

(La maestra recorta) 

A: Recortas bien rápido. 

M: SI, pero bien. Lo quiero bien. Ffjense 

bien, aqu! va a quedar asf, asf les tiene que 

quedar. Así cuando ustedes terminen me lo 

van a traer para ponerles el broche y les 

vamos a poner también su tallito. As( va a 

quedar. Asf lo tienen que recortar. 

Recuerden que no vayan a hacer papelitos y 

con las tijeras eslén dale y dale. Las tijeras 

son peligrosas, acuérdense que no pueden 

jugar ni cortarse la ropa, ni el pelo, ni nada. 

Ahorita los que están sentados, bien 

portados. Acuérdense cómo sale el papel, 

sale todo entero el papel para que no se haga 

mucha basura. No quiero ver basurita debajo 

de las mesas. A ver, va a repartir Antounc 
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ANAL1SlS 

-Contimla dando las instrucciones de la 

actividad manual, interrumpe su explicación 

y les recuerda que deben de saludar a la 

coordinadora del preescolar cuando entre y 

guardar el material de la actividad que están 

reali7.ando ya que va a hacerles un dictado. 

Deben concentrarse en el dictado. Retoma 

las instrucciones de la actividad que van a 

reali1..ar. 

-Contin~a hablando ella. Les muestra cómo 

debe de quedar el producto de la actividad, 

tal como ella lo hizo. Da criterios de 

comportamiento: no tirar basura, no jugar 

con las tijeras porque son peligrosas. 



REOJSTR.O DE C1.ASB 

en esla fila, Pamela en esta fila, y, a ver, 

Adriana. 

A: Yo Miss. 

M: Espérensc, espérensc. Oye Antoune, pero 

te dije en tu fila, Antoune, te dije en tu llla, 

cada uno en su filn. 

A: ¿Y las tijeras? 

M: Ahorita van las tijeras. 

A: También. 

M: SI Jorgito, también. 

A: Miss, ¿reparto? ¿repano tijeras? 

M:Ahora. 

A: ¿Repano esto? 

M: No, Bcto, Femando. No todavía no, ésta 

es de Lupita. No, no, espércnsc, Eric, 

Antoune, Pamela, todavía no digo que ya 

empiecen, Juanjo, a ver Juanjo. go back to 

your place. 

A: ¿Los que ya tienen tijeras Miss, ya 

pueden empezar? 

M: No, no, todavía no. Adriana. Aline, Juan 

Carlos. 

A: ¿Podemos empezar? 

M: No, Roxy, Karla, Jorge, Luis Felipe, 

Dany, a ver, ¿dónde está tu lápiz Marcia? 

Porque va a venir Miss Eunice y no van a 

tener este ... David, no Juan Carlos, Juan, 
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ANALISIS 

-La educadora muestra una preocupación 

porque estén preparados los alumnos para el 

diclado, en el momento en el que entre la 

coordinadora de preescolar. 

-Continda manejando dos idiomas. 



REGISTRO DP. CLASE 

¿tienes lápiz Marcia? ¿Dónde está? Gnby, 

Dany. Ok, everybody has a pencil? 

A: Yo no tengo. 

M: A ver, vamos a empezar calladitos, ya, a 

trabajar calladitos siguiendo la línea. 

A: La lfnea negra. 

M: La lfnea negra. Sin hacer basurita, ¿ch? 

Ven Radl, ve a la Dirección con Miss Tere, 

¿st?. y le dices que si por favor m'! puede 

mandar una cajita de éslas, porque la 

necesito para el trabajo. 

A: ¿Por dónde está? 

M: Está en los teléfonos, donde están las 

secretarias, ahí junto donde van luego por 

las plumas. Ahl preguntas por Miss Tere, 

¿sí? Siguiendo la lfnea ¿eh? 

A: Negra. 

M: Ajá, les tiene que quedar derechita, para 

que su florecita quede muy bonita. 

A: Miss, ¿verdad que así? 

M: Sí, así Antoune. De qué color es la flor 

que están recortando? What color is the 

flower? 

A:Pink. 

A: Violeta. 

M: Pink, ¿y las hojitas? 

A: Green. 
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ANALlSIS 

-Uso de diminutivos. 

-Uso de diminutivos. 

-No cuenta con el mate.ria! necesario para 

llevar a cabo la actividad, tiene que pedirle a 

un alumno que vaya por el material faltante. 

-Sigue formulando preguntas cuyas 

respuestas son monosílabos, intercambiando 

frases en inglés y en cspaílol. 



REOlSTRO DI! cu..sn 

M: ¿Y el centro? 

A:Yellow. 

M:Yellow. 

A: ¿Y las flores? 

A: Pink. 

M: A ver, no se les vayan a perder, ¿eh7 

Recuerden que luego se les pierden, 

pónganlas abajo de su botecito o dentro de 

su botecito para que no se les pierdan. 

M2: Hi children ! 

M: ¿Cómo se dice? 

M: Good moming Nora. 

M2: How are you today? Me mandó decir 

Miss Eunice que la esperaran. 

A: Miss. 

(Les ninos trabajan) 

M: A ver, ah( viene ya Miss Eunice, dejen 

eso, guárdenlo, por favor, a ver, ya viene 

Miss Eunice, guarden sus tijeras. Su hojita 

del spelling, a ver, su hojita del spelling, su 

hojita del spelling. Ya, ya, ya, ya, les dije 

que ya. 

ME: Good moming babies! 

A: Good moming! 

ME: Good moming children. ¿Hay algo 

nuevo7 

M: sr. big, nsh. 
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ANALISIS 

-Interrumpe la clase una educadora. 

-La maestra ve venir a la coordinadora de 

preescolar y apresura a los nifios para que 

guarden el matcñal con el que están 

trabajando. Muestra una actitud nerviosa. 

-Entra la coordinadora, interrumpe la 

actividad, la maestra del grupo les pide que 

no se distraigan con las flores. 



REOISTil.O D~ a.ASE 

ME: ¿Areno? 

M: No, apenas la puse ayer. 

ME: Gracias. Abusados Andy, ¿estudió 

mucho? 

A: Yo estudié todas las palabras. 

ME: Todas te las sabes Antoune. 

M: Ya no se distraigan con !ns florecitas, !ns 

florecitas ustedes las tenninan después. 

ME: Oye, ¿van a poner enunciados? 

M: Pero todavía no, hasta que terminemos 

con las p•labras. 

A: Miss, ¿cuándo nos vas a dictar? 

¿Mañana? 

ME: Ahorita, numbcr one, red wilh small, 

red, red. Red wilh small. Numbcr two, a 

wilh small, a solita, a. Numbcr lhrce, hns 

wilh capital, has wilh capital, has; Ingrid, 

good moming. Has with capital, ok. Number 

four. dog, WOW, WOW, wow, wow, wow, 

dog, wilh small. 

A: Finish. 

ME: Dog, WOW, WOW, WOW, WOW, WOW, 

dog, wilh small. 

A: Finish. 

ME: ¿Ok? Dog, dog, dog, wow, wow. Ok, 

number fivc, big, big. 

A: ¿Con smrul o con capital? 
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ANAL!SIS 

-La coordinadora dicta palabras. Mezcla de 

idiomas. 



JtOOJSTRO DB ClJ\SB 

ME: Wilh small, blg, with small. 

A: Finish. 

ME: Big, with small. Number six, has, ay 

no, no, no. 

A: Has con small. 

ME: No, no, no, no. 1, it's far me. 

A: ¿Con small o con capital? 

ME: 1 siempre va con capital, siempre. 1, 1, 

l. 

A: Miss, ¿y el se ven? 

ME: No, todavía no digo el scven. Number 

six, I, far me. Numbcr seven, look, wilh 

capital. Look, wilh capital. Number eight, 

lhe, wilh small, lhe, wilh small, lhe. Number 

nine, todos, can, with smaJl. Poder, can, 

wilh small. 

k Finish. 

ME: Ok, number ten, la t!ltima, numbcr ten. 

Cat, miau, miau, miau, cat, with smaJI. 

A: ¿El eight? 

ME: No la 10, la ocho es lhe, the. 

M: Nadie se para. Antoune recoge. A todos 

les fue bien. Pudieron todas. 

A:S!. 

M: Vamos a seguir !abajando. ¿Dónde hay 

flores? 

A: En el campo. 

ANAUSTS 

-Se retoma la actividad. 
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RI!OlSTRO 00 CLASI! 

M: En el campo. 

A: En el parque. 

M: En el parque, ¿dónde más?, ¿en dónde 

más? A ver. 

A: En el jardín. 

A: En el wológico. 

A: En la selva. 

M: En el zoológico también hay, ¿dónde 

más?, a ver, ¿dónde más las hay?, a ver, 

cuando ya las cortan en los campos, ¿a 

dónde las llevan? 

A: A los mercados. 

M: Y ¿para qué, en los mercados quién las 

compra? 

A: Los señores y las señoras. 

M: Ajá, s!, aparte, hay un lugar donde las 

venden. 

A: En las tiendas. 

M: ¿Cómo se llaman las tiendas donde 

venden las flores? 

A: Florerfas. 

M: Florcrfas, muy bien. 

A: Los seilores compran flores para su 

novia. 

M: SI, también en las esquinas, ¿no han 

visto a las señores vendiendo rosas? 

A:Sl. 
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ANAUSlS 

-Contintla el interrogatorio con respuesta de 

monosílabos. 



REGISTRO DI? Cl..ASB 

M: Miren, así Jcs van quedar. rengan mucho 

cuidmlo con el palo, no se vayan a picar, lo 

guardan. 

A: Miss, miss. 

M:Mande. 

A: Ya mi papá le compró unas nares a mi 

mamá. 

M: S!, es que es muy bonito. ¿Y a todos les 

gustan las nares? 

A:S!. 

M: ¿Les gusta tener nares en su casa? 

A:SI. 

A: Yo también rengo unas flores en mi casa. 

M: ¿Sfl Juanjo con las tijeras no se juega. 

La van a guardar ¿eh?, la van a observar y la 

van a guardar. 

A: Y la ponemos en nuestro jardín. 

M: No, rengo una idea mejor, se la van a 

llevar a mami de regalo, mira lo que re hice 

mami. Juanjo, las tijeras Juanjo. Mira, se re 

cayó, toma. Christian, Christian, go back to 

your place and seat down. Karlita, seat 

down in your place. A ver, ¿qué animalito se 

va y se para encima de las flores? 

A: Las abejas. 

A: Y las mariposa.•. 

A: Y unos pajaritos que vienen y se roban et 
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ANA LISIS 

-Contindan las preguntas de respuestas 

simples. 

-Rompe con la espontaneidad del alumno, le 

"propone" una idea mejor. 



REGISTRO DE C1.ASE 

polen. 

M: El polen, ¿y luego a dónde se Jo llevan? 

Se lo llevan en sus palitas y van a otra 

plantita y ah! lo depositan, ¿verdad? 

. A: SI, y hacen miel. 

A: SI, se van a su panal. 

M: No, pero aparte se van a su panal. A ver, 

vamos a canatr la de las abejas. 

(Cantan) 

A: Oye las abejas zumbando en el jard!n, 

cogeremos una que zumbe para mí, zum 

zum, zum, zum, zum, no te puedes ir. 

(Se repite) 

A:Ya. 

M: Ya, ya se puede ir. 

A:No. 

M: ¿Todav!n no? 

A: Te voy a matar. 

M: A ver, In otra de las abejas. 

A: Zum, zum, baila bien, zum, zum, todos 

los ninos debemos bailar como las abejas, 

sin parar. Un, dos, para allá, un, dos, mueve 

los pies, todos los ninos debemos bailar 

como las abejas, sin parar. 

M: ¿Cómo hacen las abejas? 

A: ZZZZZZuuuuuuummmm. 

M: Juanjo y Jorge. David, David seat down 

ANALISIS 
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REGISTRO DE ~sn 

nnd be quiet Christian, Juanjo, Fer, Junnjo 

scat down, Juanjo, tienes que trabajar 

sentadito. David. Juan Carlos. Oye 

Christian, estás jugando y no trabajas. Muy 

bien, ¿ch?, muy bien recortado. Vcry good. 

Ya le falla un poquitilo para recortar bien. 

A: Miss, ¿así? 

M: SI Karlila, muy bien. Juanjo, Juanjo, con 

las tijeras no Juanjo. Sólo te falta este 

poquito. Beto, scal. Lupila, seat Christian 

¿linish?, ¿finish? Mira Roxana, ya sólo falla 

un poquito, el terminado. Las tijeras, Luis 

Felipe, la basurila por favor. Christian, ¿ya 

terminaste Christian? Muy bien Eric, muy 

bien recortado. Ok, saben qué, pónganle su 

nombre atrás para que no se les vaya a 

perder. Anlounc, todavía le falla, ¿ch? 

A: ¿Qué? 

M: Esto, todavía estos chiquitos ¿ch?, para 

que te quede bonito, ¿eh? Ya le falla 

poquito, ya lo estás haciendo mejor. 

Cuidado con el palito Antounc. 

A: ¿Me puedo picar un ojo? 

M: Un ojo, si. 

A: Y me quedo sin ojo. 

M: SI, o alguno de tus compalleros también. 

Juanjo, ¿finish? Belo, ¿finish? Juanjo, 

ANA LISIS 

-Contim1a su actividnd directiva. 
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REGISTRO DE CU.SI! 

Lupilll, Juanjo sea! down and be quieL A ver 

Lurn, qué pasó, tienes que seguir toda la 

linea negra, mira, Jngrid, X6chill, ¿qué te 

pasa Xóchitl? A ver, seat down and be quiet, 

a ver se sientan y todos los que han 

terminado se acuestan a dormir. rápido. 

Xóchitl, ¿qué te dijeron? 

A: No sé. 

M: Entonces para qué lloras si no sabes qué 

te dijeron. Toda la basura ya saben dónde. 

Bem, hay mucha basura en tu Jugar Beto. A 

ver, calladitos, calladitos. Slllnd up, seat 

down, stand up. Ok, pul your hands on your 

head, pul your arms on your shoulders, pul 

your hands in your eycs. in your nosc, in 

your mouth, on your lcgs. Oh, seat down, be 

quiet, close yours eyes, sleep. Ok. be quiet. 

Jorgito. ok, todo mundo, ¿ya vieron sus 

florecitas? 

A:SI. 

M: ¿Les gustó? 

A:Sf. 

M: Sí. bueno, pues vamos a guardar, se Ja 

vamos a llevar a mami. ¿Sabes qué 

Christian?, te la has pasado juega y juega 

todo el tiempo, ¿ch? Ok, ¿ya la guardaron? 

Ya la quiero ver guardada porque voy a 
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ANALISIS 

~Actitud directiva. 

-No evalúa el trabajo. 

~No permite que los alumnos \'l.!an su 

trabajo. 

-Sólo hay interés de que se guarde 

rápidamente. Durante el recreo se harán 

planas. 



ltEOISTilO DI? CLASE 

pasar por las tijeras. Voy a pasar por las 

tijeras. La basura Antoune. Tijeras. A ver, 

quién tiró esta basura aquí, esta basura. 

Tijeras. No se juega con las tijeras. Guarden 

la flor. Juan jo, go back to your place and be 

quiet. Toda Ja basura. Los que no acabaron 

después la van a acabar. Juanjo, Christian, 

ya guarden Ja flor, ya. lngrld, Juanjo, Gaby, 

Lupila, David. A la hora del recreo vamos a 

hacer las planas. 

ANA LISIS 
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REOISTRO Dl?Q\SB 

KGll 

ESCUELAB 

ALUMNOS: 13 

M: Bueno, les voy n cantar mientras una 

canción, ¿ch? ¿cuál quieren que les cante? 

A: Corren los caballitos. 

M: ¿Corren los caballitos?, bueno, ahf va, el 

que quiera puede cantar conmigo, ¿eh? 

M: Corren los caballitos, los grandotes y los 

chiquitos. porque ali( en la caballeriza don 

pájaro los llamó. Ah( tienen su alfalfa fresca 

y verde como esperanza. invitados a ponerse 

un atracón. Todos ellos corren mucho, pero 

atrás uno quedó un caballo con un callo que 

al correr se le inflamó. Todos ellos corren 

mucho, pero atr!ls uno quedó, un potrilla 

casi, que en el suelo se tiró. 

M: ¿Cómo van? 

A:Yo. 

M: 1Uy!, qué bonito lo que estás haciendo. 

A: ¿Cómo va mi m!lseara? 

M: Preciosa. José Luis le está poniendo su 

nombre. 

(Todos hablan a la vez) 

A: Yo le voy a poner mi nombre. 

A: Mira maestra. 
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ANALTSIS 

-Actitud directiva de la educadora, ella va a 

can lar. 

-Actitud motivante de la educadora. 



REGISTRO DE CU.SE 

A: Maestra Hilda, ¿cómo se hace mi 

nombre? 

M: ¿Cómo se hace lu nombre? ¿Cómo le 

llamas? 

A: Vlctor. 

M: (Lo escribe en el pizarrón) Víctor. 

A: Yo ya me acuerdo de mi nombre. 

A: Yo también me acuerdo de mi nombre. 

(Cantan y hablan todos) 

A: Mira qué bonito. 

M: ¿Qué es? 

A: Un león. 

M: Un león. ¿Cuántos ojos tiene tu león? 

A: Dos. 

M: ¿Me los enseñas? ¿Dónde están? ¿Cómo 

vas a hacerle para que se vea el pelo del 

león? 

A: Ah, con esto. 

A: No, es la melena. 

A: Sf, pero apenas lo voy a reconar. 

M: Hay un plumón tirado aquí junto a ti 

Alejandro. Acuérdense de ponerle a los 

plumones en las pompilas las rapas, para que 

no se les pierdan. ¿Necesitas ayuda 

Alejandro? ¿Necesitas ayuda Alejandro? 

(El alumno tiene la máscara puesla) 

A: Necesito lijeras, lijcra.i;. 
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A;'l/ALISIS 

-Interroga tres veces seguidas asuntos 

diferentes sin dar oponunidad al alumno de 

expresarse. 



REGISTRO 00: el.ASE 

A: Nove. 

M: Pero siente dónde están sus ojos, no ve 

pero siente dónde están sus ojos. 

A: Maestra, ¿cómo le hago para que abra Ja 

boca? 

M: ¿Cómo le haces para que abra la 

boca.¿Cómo se le ocurre que puede abrir la 

boca? Ffjale cómo hizo José Luis para que 

abriera los ojos. Fljale cómo lo hizo. 

A: ¿Me ayudas maestra? 

M: ¿Ttl necesitas que le ayude? 

A: Ahl donde va el otro. 

M: ¿Cuál es el otro? ¿Esle? 

A: Maestra, yo quiero que me ayude a poner 

el agujero. 

M: ¿Dónde quieres que te ayude a poner el 

agujero? 

A: Maestra. maestra, maestra .... macstra. 

M: Voy en este momento Jorge. ¿Alguien 

más necesita que le haga un agujerito con 

mis tijeras? 

A:Yo. 

A:Yo 

M: ¿Quién dijo yo? Lcvan1e la manita 

porque si no no lo oigo. T6 ya lo tienes. 

A: Maestrn, yo quiero que me ayudes. 

M: Con mucho gusto, ahorita voy. ¿Dónde? 
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ANAUSIS 

-Fomenta que los alumnos busquen sus 

propias soluciones. 



ROOlSlRO DE a...ASil 

Dime dónde. 

A: AquL 

A: Maestra, me las quitó. 

M: Se piden las cosas preswdas. 

A: Pero no me las pidió presllldas. 

M: A ver, tenemos papel en el piso. ¿Cuál es 

tu proyecto, Cristina? El vampiro, ¿verdad? 

A:S! 

M: ¿Te falta algo? ¿Tienes todo lo que 

pensaste para tu vampiro? 

A: Yo ya terminé maestra. 

A: Los colmillos. 

M: Los colmillos. ¿Ya pensaste con qué los 

vas a hacer? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Ya se 

parece, o no? Empieza por lo de wriba, ¿ya 

tiene todo lo de arriba? ¿Qué no le pusiste? 

A: Las orejas. 

M: Ah, qué bien que te lijaste. 

A: Maestra, le quiero poner una liga. 

M: No tengo ligas, pero le podemos poner 

algo más. 

A: Maestra, mira las orejas que le voy a 

poner. 

A: Maestra, ¿cómo le hago las orejas? 

M: A ver, piensa cómo son las orejas, ¿qué 

animal estás haciendo? 

A: Un tigre. 
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ANALISIS 

-Plantea las preguntas de llll forma que el 

alumno conteste con monosílabos. 

-Bombardeo de preguntas. 



RECllSTRO DE CLASE 

M: Un tigre, ¿cómo son las orejas de un 

tigre1 

A: Maestra. 

M: Mande usted. 

A: Ya le puse las orejas. 

M: ¿Ya le pusiste las orejas? Bueno, déjalo 

un ratito tranquilo para que se seque, ah! en 

tu lugar. 

A: ¿Maestra, a ver cómo le hice? 

M: Me gusta, me gusta, tu solución es 

buena. ¿Quieres durex1,tómalo. Alguien 

más me pidió ayuda. Alex, platlcale a 

Marlalda de qué es tu máscara, dile. 

A: ¿Ttl no sabes1 

M: No, yo sf sé, pero no quiero decfrsclo yo, 

quiero que se lo digas ti\. 

V: ¿De qué es tu máscara1 

A: De bruja. 

A: El mio de trigre. 

M: Bueno, ¿listos? ¿Jorgito, ya terminaste? 

No veo tu máscara, aptlrale. Andale Jorglto 

guapo, hace las cosas muy bien y con mucho 

gusto. ¿Alguien me habla pedido ayuda1 

A: Yo no. 

M: No, bueno, muy bien. 

A:Yosf. 

M: ¿Qué necesitas? 

ANALISts 

- t2S-



RE01STRO DE CU.SE 

A: La boca. 

M: ¿Le hago un agujerito ahn 

A:sr 

M: Scñálame dónde quieres. 

A: Maestra. 

M: Mande. 

A: ¿Me puedes hacer un agujcrito por favor? 

M: Con mucho gusto. Recuerden que es 

muy importante después de haber terminado 

dejarlas descansar para que pegue bien, bien, 

el pegamento. Bueno. quiero avisarles que 

nos faltan cinco minutos para terminar con 

nuestro tiempo. 

A: Maestra, mira, ¿está bonita? 

M: A mi me encanta, ¿ y a U? 

A: Tarobién. 

M: Recuerden de dejarla descansar .para que 

pegue bien, bien. 

A: Maestra, ya Je logré recortar el ojo. 

M: ¡Qué bueno! Eres un triunfador. Bueno, 

pueden irla a dejar allá para que se acabe de 

pegar bien. Va a llegar el tiempo de recoger 

el material, ¿están listos? Muy muy bien 

Cristina. Puedes irla a dejar allá para 

descansar y venir a recoger material aquí. 

Cuidado, no se usan las tijeras así porque 

puedes lastimar a alguien. No le has 
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-Pregunta que sólo será respondida en un 

monosílabo. 



REOISTRO DE CLASE 

enseftado tu máscara de ET a la maestra. 

¿Qui~n hizo una máscara de ET'? Dejen 

descansar un ratito para que se peguen. 

A: Esta es mi máscara de ET. 

M: Vamos a poner ahf las máscaras para 

descansar por favor. Los niftos de la mesn de 

los caballos vienen acá conmigo afuera. 

(Los alumnos recogen el material) 

A: Hugo, ya se va Hugo. 

A: Hugo. 

M: Hugo, necesita mamá que vayas con ella 

a la casa. Vamos, ven Hugo. Bueno, los que 

ya tenninaron. siéntense por favor. ¿Cómo 

les quedaron sus máscaras? Vamos a recoger 

la mesa de los caballos. Ya Osear, por favor, 

¿ya terminaron? A ver, aquí me hacen favor 

de poner los pegamentos. Víctor, ttl me 

haces favor de poner todos los pegamentos 

en aquel lado. Hugo, a tí te toca tapar todos 

los plumones chiquitos y recoger las 

semillas en esta cajita. Todos los que ya 

tenninaron ponen lns máscaras afuera. 

Vamos a usar las manitas para recoger. 

Bueno, ahora sf voy a tocar la campana y el 

tiempo terminó. (Suena la campana). Ya 

terminó el tiempo. Bueno, ahora todo el 

mundo a su lugar Víctor. A ver, todos en su 
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-Mantiene ella la palabra durante mucho 

tiempo. 



REOISTRO DE CLASE 

lugnr pnrn que podamos ver qué resultó. No, 

las cosas tenninadns no se ponen ahí 

acuérdate; las cosas terminadas se ponen en 

la banca de nllá afuera. Vlctor, me haces 

favor de ponerle tapa n eso. Gerardo, quiero 

a todos los niños sentados por favor en su 

lugar. Bueno, para poder irnos a recreo 

necesitan estar sentados y YO: voy a decir 

quiénes pueden salir y quiénes no. Uno, dos 

y tres, Oscnr René tienes que salir del salón. 

Isabclita, te quiero ver en tu lugar sentada 

por favor, si no, te tienes que salir del salón. 

A: Maestra. 

M: Me van a escuchar primero lo que les 

voy n decir. Los que terminaron su máscara 

levanten In mano. ¿Ya In pusieron allá 

afuera a sccnr? 

A: Ajá. 

A:¡Ya! 

M: Ustedes ya tenninaron todos. ¿Ya? ¿Sri, 

bueno. Ahora fljense lo que van a hacer, 

nada más José Luis va a ayudar a Cristina a 

recoger los papeles y las cosas que están 

sobre la mesa. Y nada más Angela va a ir a 

poner eso en el_ lugnr donde debe estar 

guardado, las conchas con las conchas, las 

semillas con las semillas, los botones con los 

"l28" 

ANA LISIS 

-Tiene la palabra elln sóla por mucho 

tiempo. 

-No permite que la interrumpan. 



REGISTRO DE CLASE 

botones. Una vez que se haya terminado la 

mesa de limpiar, se fijan si en el piso hay 

cosas tiradas. A ver, Jos niños de Ja mesa de 

los conejos. ¿Quién terminó su máscara? 

A:Yo. 

M:Túyn. 

A:Yo. 

M: Jorgito, ¿tú ya tenninastc tu máscara? 

Contl!strune con tu boquita mi amor. 

Claudia. 

A:No. 

M: ¿Necesitas ayuda? ¿Dónde está tu 

máscara? No puede estar afuera porque 

todavía no has tcnninado. 

A: Se me rompió. 

M: Se te rompió. ¿Necesitas un poco de 

durex? A ver, los niílos que ya terminaron 

de este lado, Alex, tú que ya terminaste de 

este lado, me vas a recoger por favor todas 

las semillas y las vas a poner en su Jugar 

para que las puedan guardar. Los niños que 

quieran que les ponga un cordoncito para 

amarrarlos me lo entregan en la mano y yo 

les pongo el cordoncito. ¿Quién más 

necesita cordoncito? 

A:Yo. 

A:Yo. 

ANALISIS 
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REOlSTRO DE cusn 

A: Yo ya no, porque yo ya le puse. 

M: Ttl ya Je pusiste. ¿Quién má.• necesita 

cordoncito? 

A: Moeslra. 

M: Claudia les va a recoger por favor Jos 

pegamentos de esta mesa. Isabel van 1rncr el 

bote de In basura que está aquf lo recoge. 

Osear René me hace el favor de recoger los 

papeles. Javier, me buscas la 1apa de esie 

plumón, por favor ... 

Pueden salir a recreo. 

ANAUSIS 
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Se presentará un cuadro paralelo de análisis de los dos registros de clase analizados, 

siguiendo como indicadores algunos de los elementos del proceso de enseñan1.a-aprendizaje. 

Se han considerado como indicadores de andlisis a Jos elementos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. ya que esto nos pcnnitirá ordenar Ja infonnación de acuerdo a los 

elcmenros que intervienen en este proceso y ver dónde se presentan las carencias y Jos aciertos. 

Posteriormente se hará una síntesis del estudio de campo . 
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KGII ESCUELA A ESCUELAB 
(A QUIEN) 
EDUCANDO 
Actitud del ... - Limitado en cuanto -solicita mucho 

a su expresión la ayuda de la 
educadora 

- sólo responden con -busca la 
monosGabos aprobación de 

la educadora 
- es!á dirigido por la 
educadora 
- pasivo 
- da respuesla a las 
indicaciones dadas 

(QUIEN) 
EDUCADORA 
Actirud de la ... - direcliva - directiva 

- monopiliza el uso de - inlerrogativa 
la palabra sin dar opo11u-

nidad de que 
los alumnos se 
expresen 

- cuestiona a los - cuestiona a 
alumnos de !al forma los alumnos de 
que sólo pueden res- !al fonna, que 
ponder con monosílabos sólo pueden 

responder con 
monosílabos 

- no respela ni valora - monoppliza el 
la actividad arlfslica uso de la pala-
a realizar bra 
- es!á preocupada por - propone que 
cumplir con lo que la los alumnos 
coordinadora ha dis- busquen sus 
puesto propias 

soluciones 
- sólo da reglas de - ella realiza 
disciplina y comporta- actividades que 
miento podrla aprender 

el alumno 
- utiliza muchos dimí-
nutivos 
- es impositiva, no 
toma en cuenta las 
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(PARA QUE) 
PROPOSITO 

(QUE) 
CONTENIDO 

(COMO) 
METODOLOGIA 

aportaciones o Ideas 
de los alumnos 
• sobreprotección de 
los alumnos, no pueden 
terminar ellos su traba
jo porque se pueden 
lastimar 

- desarrollo motriz 
fino 
• adquisición de vo
cabulario de inglés 

- escritura del idioma 
inglés 

Cognoscitivo: vocabularo de 
inglés. 

Psicomotor: actividad que 
desarrolla la molricidad fina. 

Afectivo-social: expresarse a 
través de una actividad manual. 

• bombardeo de pregun· 
tas 
- la actividad es in· 
tcrrumpida, ya que Ja 
coordinadora de prees
colar debe realizar un 
dictado en inglés 

. se intercalan Jns 
instrucciones para 
la actividad artística 
ycl dictado 

- t33. 

- desarrollo 
motrfzfino 
- desarrollo 
de Ja imagina
ción creadora 
·expresión 

Conocer nuevos 
materiales. 

Desarrollar la psico
molricidad fina a 
través de una activi
dad manual. 

Juego, expresión. 

• bombardeo de 
preguntas 
- al finalizar 
la actividad, 
la educadora 
no cesa de dar 
indicaciones 
de orden, lim
pieza ... 
·hubo prepara· 
ción de la ac
tividad, ya que 
el día anterior 



(CONQUE) 
RECURSOS 

· Ja educadora mues
tra como ideal a reali
zar el trabajo hecho 
por ella 
- se dan indicaciones 
de negntivas: no tirar 
basura, no jugar con 
las tijeras, no, no, ... 
- se maneja la expresión 
en inglés y espaílol 
mezclado 
- Ja actividad a 
realizar es pobre 
- después de terminar 
sus trabajos, la educa
dora inmediatamente les 
indica que deben 
guardarlos 

- el material no está 
listo para la sesión. 
un alumno debe de 
salir a traerlo 
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Jos alumnos 
realizaron el 
proyecto de una 
máscara 

- todos ten!an 
material dis
ponible, algu
nas cosas te
n!an que com
partirlas 



De acuerdo a los resultaclos obtenidos por la aplicación de la encuesta y los registros de 

clase realizados, podemos ver que la práctica docente de la educadora en el área de la educación 

artística cuenta con muchas carencias y deficiencias. Los puntos que sobresalen a este respecto 

son los siguientes: 

l.- FaHa de definición en los objetivos institucionales. 

2.- Falta de conciencia de las educadoras con respecto a sus objetivos en la educación artística, 

no saben qué quieren lograr. 

3.- No se sabe qué es el anC ni qué papel dcscmpcftó éste en la educación preescolar. 

4.- Falta de una fundamentación antropológica y en concreto de la etapa evolutiva en la que el 

niilo se encuentra. 

5.- El desarrollo del lenguaje se ve empobrecido, ya que no se favorece la expresión oral del 

nifto. 

6.- Se reali1.an actividades en las que la educadora debe realizar varias cosas, en vez del nifto ya 

que el se puede lastimar. ¿Por qué no se reali1.an actividades propias para sus capacidades? 

7.- Predomina una actitud en la educadora de no ensuciar, no tirar basura. y es por esto que las 

actividades se ven empobrecidas en cuanto al uso de matcñalcs, para así evitar ensuciar el aula y 

el mobiliario. 

8.- La expresión artística y oral del alumno está muy limitada por la actitud directiva de la 

educadora. 

9.- La polariuición de algunas instituciones hacia algón área del desarrollo humano llevan a que 

se llegue a interrumpir una actividad estética por el afán de lograr sus objetivos. 

10.- Se presenta un problema con el manejo de dos idiomas entremezclados, ya que no es que los 

niftos hablen un idioma extranjero en la escuela. sino que la educadora se expresa de pronto en 

un idioma, de pronto en otro, o bien mezcla palabras de los dos idiomas. 

11.- No se le da importancia a la obra final del alumno, ya que o deben guardarla o la educadora 

la apila sobre su escritorio, para pasar a otra actividad. 
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12.~ Las actividades que se realizan son muy pobres. qui1.á esto se deben la falta de conciencia 

con respecto n la educación artlstica y In falta de actividad en la planeación de las actividades. 
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CAPITULO V. PROPUESTA PEDAGOGICA 

La educación como proceso permanente de peñeccionnmlento del ser humano, 

brinda a éste la oportunidad de mejorar en cualquiera de los diversos aspectos que lo 

conforman -de acuerdo a sus propias capacidades y limitaciones- no importando Ja edad 

que éste tenga. 

Es por esto que los profesores de educación preescolar, como seres humanos en 

ejercicio de una profesión, deben de tratar de mejorar o superar las carencias que tengan, 

ya sean personales o profesionales, con la intención de ser mejores personas y 

desempaftar una labor docente más rica que beneficiará a sus alumnos preescolares. 

Ya que debe de tender-..e a brindar a los alumnos una formación integral, hay gue 

cuidar que todas las áreas del ser humano se desarrollen. Una de estas áreas es Ja que se 

refiere al desarrollo artístico, tema central de este trabajo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de campo que se realizó, se 

pudieron diagnosticar algunas deficiencias o carencias que pueden superarse. Entre ellas 

encontramos las siguientes: 

- Algunas Instituciones no persiguen la educación integral, se polari1.4II en alglln 

aspecto del hombre. 

- La educación artlstica no se ha valorado íntegramente, como una actividad que 

tiene un fin específico, pero que también interviene como medio para lograr otros 

aprendizajes significativos en la etapa evolutiva en la que se encuentra el alumno 

preescolar. 

- El profesor de educación preescolar no tiene una clara conceptualización con 

re.•pccto al arte, la sensibilidad artfstica, las diversas expresiones del arte, etc. 

- Hay una gran pobreza de actividades, además de carecer de una buena 

planeación y de tener un claro objetivo. 

Es a partir de este diagnóstico, que se ofrece como propuesta el diseno de un 
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curso que tiene como objetivo desarrollar Ja sensibilidad anlstica del profesor de 

educación preescolar como medio para dcsarrotlar crcativamcntc su acción educativa. 

Los objetivos de este curso no se proponen quedarse sólo n un nivel de 

scnsibiliz.o.ción, sino que pretenden dcspcrtnr Ja ccncicncin del profesor respecto de su 

desempeño docente, con el propósilo de mejorar de acuerdo a sus propias capacidades y 

limitaciones, y pueda así brindar un mejor servicio educativo a sus alumnos preescolares. 

Se pretende que el profesor de preescolar experimente actividades que sus alumnos 

realizan, algunas de acuerdo a la manera en que se dcsarro11aron en las sesiones que se 

observaron en el estudio de campo; el profesor manejará mn1cña1es; planeará 

acrividades; vivirá experiencias sensoriales; reflexionará sobre &u labor docente: y afinará 

conceptos en torno de Ja educación artística. 

La duración de este curso será de 16 horas, que se dislriubuirán durante cinco 

dlas. 

El primer dla se pretende que la educadora reflexione sobre su desempeño 

docente en la educación artística en el nivel preescolar; para ello se ha planeado que 

durante In primera sesión el alumno (profesor de educación preescolar) realice una 

actividad manual impuesla por el conductor del grupo, se presentará el modelo de lo que 

debe hacer, cómo lo debe hacer, sin permitir que el alumno aporte nada ni exprese nada. 

Terminada esla actividad, se pasará a la segunda sesión, que persigue la reflexión del 

profesor del preescolar sobre su propio desempeño docente. Esto se realizará mediante la 

aplicación de un cuestionario individual que girará en torno a Ja evaluación de la sesión 

anterior, para de ahí llevarlo a que se plantee cuál es su propio desempefto docente. Ya 

que haya reflexionado al respecto, se pasará a la tercera sesión, en donde se dará lectura a 

un documento titulado "El papel del educador en la educación artística en el nivel 

preescolar", en donde se darán lineamientos generales. Por llltimo, el profesor preescolar 

enlislará los elementos más imponantes derivados de la lectura, para culminar con una 

síntesis que recoja el sentir y pensar del grupo. 
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Durante el segundo dla, se hará hincapié en la importancia de la educación de los 

sentidos para el desarrollo de la sensibilidad anlstica. Para lograr esto se partirá de la 

vivencia del profesor de educación preescolar. Se hará una visita al mercado (primera 

sesión). ahl los alumnos de este curso podrán tener muchas experiencias sensoriales a 

través de los olores, los colores, los sabores y el tacto. Durante Ja segunda sesión, el 

profesor de educación preescolar redactará las experiencias sensoriales que vivió durante 

la visita al mercado. Se dará lectura a algunos trabajos. La tercera sesión lleva a la 

conceptuall7.n.ción de lo experimentado, concretamente en el nivel preescolar. 

El tercer dla se cambia la metodología; ahora se se le presenta al profesor del 

preescolar la oponunidad de trabajar con diversos materiales, creando libremente lo que 

desee. Los trabajos que realicen serán expuestos, con el propósito de que experimenten el 

respeto a su trabajo y se den cuenta del valor que éste tiene. Además, se le dará 

oponunidad al alumno de que hable sobre su trabajo. Estas sesiones culminarán con la 

conferencia "La expresión artlstica", que reafirma teóricamente lo experimentado. 

Durante el cuarto día se ulilizar.1 Ja dramatización · actividad artística· para 

representar diferentes situaciones (positivas y negativas) dentro de 1n educación antstica. 

A partir del análisis que Jos alumnos hagan, se darán orientaciones pedagógicas al 

respecto. 

El quinto dla -llltimo- se reafirmarán conceptos en tomo del arte y de la 

educación artlstlca del nino preescolar. Se cerrará con una actividad de apreciación 

artlstica, que presenta primero aislada y luego simultáneamente diferentes expresiones 

del arte. 

A continuación se presenta el diseno del curso, propuesta pedagógica de este 

trabajo. 
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CURSO: EL DESARROLLO DE LA SENSIBJi.IDAD ARTISTICA 
DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

OBJETIVO GENERAL: Formar la sc:nstOilidad artística del profesor de educación prc:scolar como medio para desarrollar crcativarncntc su acción educativa. 

OBJETIVOS OBJETIVOS COITTENIDO METO DO LOGIA ACTIVIDADES MAlERIAL TIEMPO SESIO-
PARTICULARES ESPECIFICOS NES 

Dial L La Educadora El desarrollo de Participativa Acti\.;dad manual Pape~ tijeras, 45' 1 
experimentará la actividades artísticas impuesta por panc rcsistol 
scnsa<i6n de rraliz3r del condlJC!Dr. 
actividades impuestas 

l. La cd"'3dora y limitadas. 
reflexionará. sobre su 
dcscmpcllo doccn1c 
en la educación 
artística c:n el nivel 
pn:cscolar. 

Ll La Educadora Elquebacct Participativa Respond<:run Cuestionario. 30' 2 
rclcxionará sobre su profesional de la cuestionario 
propio dcscmpcfto Edu<adora individual sobre la 
docente c.-<pericnc:iaanteriory 

su propio descmpc:no 
docente. 

I.J. La Educadora El papel del cdu<ador Participativa Lectura del Nota técnica 45' 3 
rcafimwá su papel en la educación documento "El papel 
en la educación attLsticaa nivel del educador en la 
artística a nivel pr=lar. educación artlstica a 
preescolar nivclpr=lar 

(Receso) 15' 
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1.4. La Educadora Participativa. Trabajo en pcqudlos 1 1 JO' 
cnlistar.i los grupos para scftalar 
elementos más los puntos más 
importantes del rclcvanl<s. 
documento lddo. 

Participativa. Slntcsis Pii.arrón 1 30' 

Expositiva. 

Dla2 ll.1.1.a Educadora La. educación de los Participativa. Visita a un mercado. 45' 
dcspor1ar.lsus sentidos. 

ll. La Educadora sentidos a través de (Traslado) 30' 
valorara la cxpc:ricncias Las experiencias 
importancia de la sensoriales. sensoriales 
educación de los 
sentidos para el 
desm>llodcla 

~ ..... 1 sensibilidad artlstica. 

ll. 2. La Educadora 1 1 Participativa 1 R<dacción de las 1 1 30' 
plasmará por escrito experiencias y lectura 
las c.'Cp<ricncias de cinco escritos. 
vividas en el 
mcracdo. 

11.3. La Educadora Expositiva Confacncia: •r.a Pi7.am\n 1 90' 
valoran\ la educación de los 
importancia de la sentidos" 
educación sensorial 
en sus alumnos 
prccscolan:s. 
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DlaJ. III.l. La Educadora Variedad de Panicipativa Trabajo en pcqudlos Agua, barro 45' 9 
cxpcrimcntar.I materiales grupos: 

IlL La Educadora se trabajar con diversos Aouarclas,papcl, 
expiesará libremente materiales, c:rcmido La expresión artlstica •modelado pintdcs 
a través de libremente Jo que 
actividades nlanualcs. d=c. Espontaneidad y • pintwa papeles, mazas, 

bbcnadcnla cartoocs.=isllls. 
expresión artística • collagc resisto~ tijeras 

1111. La Educadora Exposición de sus Trabajos tcalizadC< 20' JO 
wlorará la hbn: trabajos. por las trabajadoras. 
expresión a través de 
lasactMdadcs Cada Educador Pizarrón 
ariliticas. explicará su trabajo. 35' 

Se anotarán palabras 
clave sobre la opinión 

~/ 
de los trabajos 
IQ!izados. 

<R=l IS' 

IILJ. La Educadora E.'{i)OSitiva Confcrcncia: 'La Pizarrón 90' 11 
n:afumarácl expresión artística• 
concepto de 
expresión artística 
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Dla4 IV. La Educadora El<pn:si6n corporal y Participativa Las Educadoras Vestuario 90' 12 
rqncscntanl rol- drunatizaci6n. -tarán 

IV. La Educadora playingsconla diferentes roI- Material divmo 
aoalizanl los rol- in!C!lci6ndcquese Plancaci6n y playings (positivos y para!Wizar 
playings presentados presenten situaciones roalización de negativos) actividades 
Por sus compafteras. de análisis. actMdades. artlstieas 
en los cuales se 
p=tarán diferenJcs Materiales. 
situs.ciooc:squcsc 
dan en la practica 
dcctnte. 

Participativa Sintesis Grupal Piz>n6n 20' 

(R=) IS' 

E.o.positiva OrienlaCioncs Pizamln 45' 13 

¿;.-$/ 
pedagógicas 

DlaS V.!. La E'duoadora Arte. Expositiva Pizamln 4S' 14 
profundizar.! en el 

V. La Edllllcadora concepto de arte y su Divisióndcbsartcs. 
reafirnwá los división. 
conccptos en torno ni 
arte y a la educación 
anlstica del nillo 
pia:scolar. 

V.2. La Edu"""1ora Educación. Expositiva- Ull'liadeideas Pizamln 4S' IS 
rcvisar.i elcon<e¡l!O Participativa 
deedix:aci6nylas Desarrollo evolutivo 
<:8Il!Ctelistieas del nillo dcJ-7 aoos. 
generales del nillo de 
)-7 •tlos. -

- 143-



V.3. La Educadora 1 Valor del arte en la 1 Expositiva. 1 f Pizamln 1 4S' 1 16 
id:nüñcar.I el wlor educación 
delan .. nla 
cdu<:ación. 

V.4. La Educadora La apreciación del Expositiva Prcsentaci6ndcun Proyector de 4S' 1 17 

apn:dazt difcmit<O arte. trlptic:oartístico diapositivas 
cxpresioocs del arte (pintura, pocsfa y 
prcscntu!as música) que Grabadora 
simultáneamente. rcprcscnta d tema de 

itúancia. Diapositivas 

•Goya Goya: Los nillos y el Cassettes 
mastln. 

• Vivaldi 
VMldi Primer 

..:{-1/ 
• M. Bcnitcz Movimiento de la 

Primnvaa:, Las 
-Ubicación Cuatro Es!aciones. 
histórica 

M. Bcnitc:z: Los 
-E~licación de Niftos y el Peno. 
su obra 
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La propuesta que aquí se ofrece no es Ja única vía para coadyuvar a la superación 

de las carencias que aquí se han diagnosticado. Esta es una alternativa, pero no debe 

considerarse como la rtnica posibilidad para mejorar la labor docenle del profesor de 

educación preescolar. Además, la propucsla de este lrahajo se ha quedado en la 

plancación, no se ha presenlado la oportunidad de llevarla a la práclica y de evaluarlo, 

para corregir las deficiencias que et mismo presenta. 
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CONCLUSIONES 

l. La educación es un proceso de perfeccionamiento del ser humano que abarca 

todos los a.;;pcctos a desarrollar en el mismo, y que por lnnto no debe de polarizarse sólo 

en un área de su desarrollo; toda institución educativa logrará educar realmente cuando 

parta de un concepto de educación correcto. 

2. La educación -como proceso pennanente- ofrece al ser humano la posibilidad de 

mejorarse siempre, de acuerdo n sus propias capacidades y limitaciones; por tanto, todo 

educador debe de buscar diferentes veas para mejorar sus propias carencias, y asr brindar 

una labor más rica y plena en beneficio de sus educandos. 

3. El arte es una cualidad que perfecciona al hombre, es por esto que es importante 

que sea tomado en cuenta en Ja educación, ya que cumple una doble función: como 

medio y como fin. Medio para educar, fin para perfeccionar al hombre. 

4. La educación de los sentidos se logra a través de experiencias sensoriales y 

artísticas; en el nivel preescolar este desarrollo se ve favorecido a través de las 

actividades anísticas. El Jardín de Niños logrará este objetivo si considera a estas 

actividades denu·o de su currfcula y clarifica los objetivos que estas actividades 

persiguen. 

5. La educación anística, aunque debe de incluirse en la currícula del Jardín de 

Niños, no depende exclusivarnenle de la instilución escolar, los padres tienen mucho que 

hacer en este terreno. 
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6. Las actividades artísticas (de expresión gráfico~plástica. dramati1.ación, lenguaje 

oral, mllsica, expresión corporal) son necesarias en el nivel preescolar, éstas favorecen el 

desarrollo del niiío preescolar in1egralmcntc, pero sobre todo en lo que se refiere a Ja 

función simbólica y a las operaciones infralógicas. 

7. La preparación de las educadorac; en el área artística es deficiente en el plano 

conceptual y en el desarrollo de los actividades, esto es señal de que primeramente hay 

que despertar Ja sensibilidad artlslica en ellas. 

8. La realización de las actividades artísticas sin claridad de objetivos perjudica el 

desarrollo de las mismas, éslBs pueden llegar a ser un pérdida de tiempo y recursos, 

pudiendo llegar a ser consideradas como un mero pasatiempo o bien centrarse sólo en el 

resultado de la misma sin tomar en cuenta el proceso; para ello, es necesario replantearse 

los objetivos que se persiguen con estas actividades, partiendo de un correcto concepto de 

la educación que esté adecuado al educando. 

9. De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de campo, destaca el hecho 

de que las instituciones educativas visitadas no tienen como objetivo el desarrollo 

integral del alumno preescolar; eslJIS instituciones se polari1.an en alg6n área. Se requiere 

que estas instituciones realicen una revisión de sus objetivos, para que ~stos abarquen el 

desarrollo integral del educando. 

JO. La conceptualización de las educadoras snbrc tópicos referentes a Ja educación 

artística se muestra deficiente. se requiere de una fomtnción en este terreno para 

beneficiar el desarrollo artístico de Jos alumnos preescolares. 
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11. El tiempo dedicado a la educación artística es limitado, algunas instituciones ni 

siquiera la contemplan. La educación nrtfstica ocupará el Iugnr que le corresponde 

cuando tome en cuenta su doble dimensión: como medio y como fin educativos. 

12. !..as actividades que !ns educadoras realizaron en el estudio de campo fueron 

pobres en cuanto a la plancaci6n y la rcali1.aci6n, esto se debe a que Jas mismas 

educadoras no están sensibilizadas en el arte, y es por esto que se propone un curso sobre 

la formación de la sensibilidad artisúca para ayudar al desarrollo de su acción educativa. 
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REOlSTR.O DE CU.SE 

PREPRIMARIA 

ESCUELA: A 

ALUMNOS: 27 

M: Todos guarden sus cuadernos y sus 

lápices, quiero ver las mesitas limpias. Muy 

bien, la pasta no quiero que la tiren aJ suelo, 

acuérdense que la pasta en el suelo, nos 

patinamos y nos caemos. Bueno, OK. les voy 

a dar su trabajo, vamos a engordar de cuatro 

en cuatro, no se van a estar peleando por la 

sopa, hay suficiente para todos. 

A: (Todos hablan) 

M: Ok, cverybody sea! down and be quiet 

Mercedes.Mariana, Ana. turn around. 

Recojan esas loneheras. ¿Qué palabras 

vamos a engordar? 

A: (Todos gritan) 

M: ¿Qué palabra? 

A: Time. 

M: ¿Qué quiere decir time? 

A: Tiempo. 

M: Otra vez, ¿qué palabra vamos a 

engordar? 

A:Line. 

M: Line, ¿qué palabra? 

A:Line. 

AN'ALISIS 

·Al iniciar la sesión el material ya estaba 

distribuido. Inicia advirtiendo qué no deben 

hacer. 

-Mezcla de idiomas. 

-Melodología de la pregun1a. 

-Actilud direc1iva. 



REGISTRO DE et.Ase 

M: Line, ¿qué quiere decir line? 

A: Línea. 

M: Línea. Mercedes, ¿qué palabra vamos a 

engordar? 

A: Skate. 

M: Acá lo repiten. ¿Qué palabra? 

A: Skate. 

M: OK, skale, ¿qué quiere decir ska1e? 

A: Patinar. 

M: ¿Qué quiere decir skale? 

A: Patinar. 

M: And the las! one. 

A:We. 

M: ¿Qué lelra vamos a engordar? 

A:We. 

M: ¿Qué quiere decir we? 

A: Nosotros. 

M: Nina, ¿qué quiere decir we? 

A: Nosotros. 

M: OK, ya todos tienen sus palabras. Ya se 
que no tienen resisto! ni la pasta. 

A: (Todos hablan) 

M: OK, hay muchos niños que no van a 

poder trabajar con nosotros como Maribel y 

Verónica. Ok, todos tienen ... ¿A quién le falla 

sopa? 

A: A nosotros. 

ANAUSIS 



REGlSTRO DE CL\SB 

M: ¿ Yn tienen resisto!? 

A:No. 

M: A ti te falta. Mauricio. Bueno, a ver, 

ahora si, todos volteados, vamos a ponerle 

el nombre en la parte de abajo, en la parte 

de aqui a nuestro trabajo, todos ponen su 

nombre, no quiero ver trabajos sin nombre. 

A: Miss, yo ya se lo puse arriba. 

M: Ah, pues lo borra y lo pone abajo ¿eh?, 

porque aquí no viene a hacer Jo que quiere 

el seftor Manuelito. ¿Si? ¿Ya le pusieron su 

nombre?. 

A:Ya. 

A:Ya. 

M: ¿Alguien le dijo que empezara?, ¿eh? ¿Yn 

le puso su nombre? OK, empezamos con la 

palabra time, todos a engordar time. Time, 

todos a engordar time. 

(Los alunmos empiezan a trabajar. La 

maestra permanece sentada en su escritorio). 

M: No quiero la sopa tirada en el suelo. 

Mercedes, ya. Andale Manuel, Mercedes. Se 

hace así, as!, sí no se te pega el papel, ya 

sabes cómo. Estamos todos en time. 

A: Menos algunos. 

M: Menos algunos que se equivocaron y 

empezaron por line. Skate. ¿Por qué empezó 

ANALISIS 

·Actitud directiva. 

-Aclilud directiva. 

-Actitud directiva. 



REOISTRO DE CLASE 

por skate, Alejandro? No usen el papel para 

manejarlo con el resistol, porque se les va a 

hacer un pegoste en las manos y en el papel. 

Marina, Enea, ¿dónde está el resisto!? 

Christian, Betty, what are you waiting for, 

Betty? Deyanira, Deyanira, se está comiendo 

la sopa? No, ¿verdad?, le hace daño si se la 

come ¿eh? 

A: Porque está cruda. 

M: OK, ready time? 

A:No. 

M: OK, hurry up. No le pongas a tantas, 

porque se te seca, pónlo, déjalo y ella lo usa, 

igual Tatiana. No quiero pleitos Erica, no 

quiero pleitos. José Anuro, José Arturo. 

A: Miss, ya acabamos time. 

M: The next one, line, line, stan working 

with line. Erica, don't stand up. 

M: Miss, no tenemos sopa. 

A: Sí tenemos. 

M: ¿No tienes Manuel? ¿Y esa que está ahl? 

A: Miss. 

M: Hay que rellenar. Muy bien, Vanessa. 

A: ¿Hay que dejar sin huecos? 

M: Claro, para que no se vea la tinta. 

A: Mira, Miss. 

M: Good Perla. Pónganlo enmedio Christian, 

ANALISIS 



Rl!QJSTRO DE CL\SB ANA LISIS 

de manera que puedan tomar el rcsistol. 

Deynnira. Deyanira. Mira José Arturo. tienes 

tanto resisto! en tus letras que no te va a 

quedar bonito. 

A: Miss. 

M: Good Perla. 

A: Miss, ya acabé line. 

M: Manuelito va muy bien, ¿eh? 

A: Yo también Miss. 

M: Tú acabaste time, pero Manuel acabó 

Jine. A ver, vamos a secarlo tantito para 

poderlo voltear y hacer skate. ¿Ya acabaste? 

A:Sl. 

M: Victor. Christian, hurry up, Christian. 

Josseline, Tatiana, that1s enough. Seca tu 

lrabajo Meche, antes de voltearlo. 

Everybody is working wilh the word skate? 

Who is working wilh ska1e? ¿Quién está 

lrabajando con skate? 

A:Yo. 

A:!Yo! 

M: Apúrense Jos demos, ya se atrasaron. 

A: Yo ya acabé. 

M: Seque su trabajo. 

A: ¿Asi, Miss? 

M: Si, ya se te pegó otra vez el papel 

Mercedes. Ya ves por qué te digo que no 

-Actitud critica. 



Rf:GISTllO DE CLASI! 

hay que trabajar con papel extra, se te hace 

honible tu trabajo. Alvaro. Erica,no la 

regaños. 

A: Miss, Jorge está tirando toda Ja basura, 

toda la sopa. 

M: Jorge, ¿por qué? ¿Qué está haciendo con 

su trabajo? ¿Por qué lo está haciendo asi? 

A: Miss, ya no hay sopa. 

M: A ver, Perla, ya te atrasaste Perla, Ok, 

who is talking? Michelle. 

A: ¿Me puedo ir a lavar las manos? 

M: No, hasta que acabemos todo. 

A: Miss, este Joaquín Je está aventando a 

este Víctor de las sopitas. 

M. Joaquín te voy a recoger tu trabajo y no 

vus a hacer nada, ¿eh? ¿Oíste, Joaquin? 

Joaquín, no te veo trabajar. Víctor. José 

Arturo, te sigo viendo tu trabajo en Ja misma 

palabra, ándale. Deja de preocuparte por tus 

manos y ponte a trabajar. (Todos hablan) 

Erica. Christian, hurry up. Christian. Hurry 

up Betty, tum around your work. 

A: Mire Miss. 

M: Te está quedando muy bonito, está muy 

bonito. ¿Eh? Muy bien Manuelito. 

A: ¿Cuánto falta para el recreo? 

M: Una hora. Let me see your work. ¿Si, 

ANhLISIS 

·Actitud motivantc. 



REGL'ITRO 013 CJ.J.SB 

Víctor? Muy bien Víctor, ahorita lo vamos a 

ver. Usted no va a llevar trabajo ¿verdad? a 

su casa, qué bueno que no va a llevar trabajo 

a su ~ porque mamá va a ver que hoy no 

hizo nada. le vamos a poner ahi su recadito. 

A: Ya no tenemos sopa Miss. 

M: ¿Cuánto les falla jóvenes? IDeyaniral 

A:. Miss, ya acabé. 

A: Miss, ya acabé. 

M:Ok. 

A: Ahí viene la Miss. 

M: Vamos a dar IS minutos para acabar esta 

actividad, no nos podemos tardar más. 1 S 

nünutos para acabar la actividad, ¿eh? 

Mercedes. Te quedó un poco amontonado, 

pero te quedó bien, más bien un mucho 

amontonado. Olguita va muy bien, muy bien 

Olguita. Muy bien, miren, los que ya 

terminaron como Meche, Ada. siguen con su 

trabajo. 

A: Miss. 

M: Mande. Muy bien, no veo a los que ya 

tenninaron trabajando en su cuaderno, 

¿Joaquln? 

A: Miss, ya acabé. 

M: ¿Qué está haciendo seftor? ¿Qué está 

haciendo? !Qué chistositol Póngase a 

ANALISIS 

-El alumno estaba asombrado de sentir el 

resisto) sobre sus manos; la educadora 



REOISTRO DE CU.SE 

trabajar. Everybody reads on page eight, 

ocho. Andale José Anuro, déjate los dedos, 

por eso no acabas, deja de andar viendo tus 

dedos de resisto!. ¿Quién más tenninó? 

A: Yo Miss. 

A: Yo Miss. 

A:YoMiss. 

M: Where is your notebook? Where is your 

notebook? Ok chaparritos, vamos 

suspender este trabajo porque si no no 

vamos a acabar el otro, y los que no 

terminaron lo van a dejar y luego lo van a 

acabar. 

ANALISIS 

está interesada en ver el resultado, que éste 

se consiga rápido, sin tomar en cuenta el 

proceso. 

-No han tenninado todos, a pesar de ello 

interrumpe el trabajo porque tienen que 

trabajar en otra materia. 



REGISTRO DE cu.sn 

PREPRIMARIA 

ESCUELA:B 

ALUMNOS:9 

M: Buenos días, ¿cómo se dice? 

A: Buenos días. 

M: Esta seftorita se llama Marialda. 

¿Alguien lo quiere escribir en el 

pizarrón? 

A:Yo. 

A:Yo. 

M: Bueno, escrlbelo en el pizarrón lú 

que estás más cerea. 

(Pasa un alumno al pizarrón a escribirlo) 

M: La seftorita Marialda vino desde el 

olro dfa -muy bien, y con mayúsculas, 

ah, qué bien, tú sf sabes que los nombres 

de las personas se escriben con 

mayúscula.- La seftorita Marialda vino 

desde el oiro dfa a pedimos que la 

dejáramos ver cómo lrabajan usledes, y 

nosotros dijimos que nuestros niílios 

lrabajan muy bien, son muy serios, son 

muy responsables de lo que hacen, y yo 

creo que a ella le va a dar mucho guslo 

ver lo que hacen nueslros niffos. Eh, les 

parece bien a Manolo y Pablo hacerse un 

ANALISIS 

-Aclilud directiva de la profesNa. 

-Melodologfa de pregunta. 

·Actitud directiva. 



REOISlRO DE a.Ase 

poco más para acá, para que yo pueda 

pasar con facilidad. Jesús, ¿puedes hacer 

tu mesa un poquito para allá? Gracias. 

(Los alumnos acomodan sus mesas) 

M: Hoy Paola va a llegar un poquito 

tarde porque Paola tenla que ir a una 

escuc1a, entonces no quisiera yo que se 

quedara solita Daniela, ¿alguien la invita 

a su mesa? 

A:Yo. 

A: Aquf maestra. 

A: Conmigo. 

M: Bueno, yo creo que en aquella mesa 

donde hay dos niños te puedes sentar. 

¿Quieres sentarte con ellos? ¿Sf? Te 

paso esta silla para acá y te sientas aquf. 

Nada más un favor Manolo, no se trata 

de platicar. Como In señorita Marialda 

tiene poquito tiempo pra verlos a ustedes 

trabajar, qué les parece si ahorita no 

reviso la tarea, la reviso después. 

A: Sí maestra. 

M: Le enseñarnos lo que ustedes saben 

hacer. ¿les parece bien que hagamos 

unos grupos pequeños con ella? 

A: Sí. 

M: Bien, bueno, vamos a hacer unos 

ANAl.ISIS 

-Actitud directiva. 

-Actitud directiva. Dominio de la 

palabra. 

-Actitud directiva. 

-Actitud directiva. 



REOISTRO DB CASI! 

grupos pequeílos con ella. Marialda, ¿no 

te importa si te sientas por este lado para 

que así yo pueda pasar de un lado a otro 

con mucha velocidad? 

(Los alumnos extienden periódico sobre 

sus mesas) 

A:Karla. 

A: A mf me tocó de una boda. 

A: A mf me tocó dos bodas. 

A: De veras, le tocó dos bodas. 

A: ¿Alguien quiere? 

A: Este es mfo. 

A: Miren quién me tocó. 

A: Mario Bross. 

A: Yo soy Winnie Poo. 

(Hablan todos a la vez) 

A: Mario Bross. 

A: A verlo. 

A: Sí, es Mario Bross. 

A: Mario Bross dos. 

A: Mario Bross tres. 

A: Pero Mario Bross cuatro es más 

padre. 

(Hablan todos a la vez) 

A: También Alllri es padre. 

A: Qul1111e el suéter, hace mucho calor. 

M: Voy a repetir las reglas. Les quiero 

ANALISIS 



REOJS11l0 DE CLASE 

decir varias cosas que es importante que 

se recuerden. El material está en Ja mesa 

para todos, nadie puede tocar el material 

hasta que suene el aplauso. Cuando 

suena el segundo aplauso todo el mundo 

tiene que dejar el material en orden en su 

sitio. recuerden que compartir es una de 

las cosas más bonitas que existen, y que 

es importante· saber compartir con los 

demás. Se vale hablar pero no gri~v. 

Cada quien puede hacer lo que crea más 

importante hacer. Se vale decir. la 

opinión pero no criticar. ¿De acuerdo? 

Bien. ¿están todos listos? Si a alguien le 

hace falta algo, como por ejemplo 

ahorita faltaba un poco de harina, yo creí 

que el bote estaba con harina y no 

estaba, entonces por favor. al que le haga 

falta alguna cosa especial, me hace el 

favor de indicanne qué cosa es la que 

necesita, para que así yo le pueda 

proporcionar lo que sea. 

A: Maestra, yo necesito una hoja para 

pegar. 

M: ¿Estás seguro que dentro de lo que 

tienes ahí no tienes ninguna hoja para 

pegar? ¿Ya revisaste bien tu material? 

ANAUSIS 

-Dominio de las palabras. 



Rr:OJS11t0 DE CJ.ASJ! 

Alención. ¿Estás c~modo así con lu 

periódico, Felipe?¿ Ya pensaron qué van 

a hacer? 

(Todos gritan) 

A: Ahorita te Jo paso. 

M: ¿Qué vas a hacer? 

A: Maestra. 

M: ¿Cómo se Jo vas a poner? Bueno. 

A: El blanco no se ve nada. 

A: S! se ve para algo. 

A: Te da rosa el blanco. 

A: Con ese moradito, ¿verdad que sr? 

A: A mí me dio rosita claro. 

M: ¿Verde con cuál? 

A: Amarillo. 

M: Verde con amarillo, es lo más fuerte 

el verde. ¿Cuál es el verde que ocupasle? 

A: Esre. 

M: Esre, y al mel.Clarlo con el amarillo 

qué verde le dio? 

A: Este. 

M: ¿Te parece que fue el amarillo el que 

lo hiw más fuerte? ¿Quieres probar otra 

vez tu verde con el amarillo y luego 

pruebas con el café, y a ver qué pasa? 

¿Quieres? ¿Tienes tiempo de verlo? 

Toma. 

ANALISIS 

·Trabajan libremente experimentndo 

combinaciones de colores, textura de 

papel y masa. 

-Melodologfn de prcgunJa. 



REOtsntO DE a.ASE 

A:Sf. 

M: Estás haciendo un arcoiris, ¿qui~n 

está junto al arcoiris? 

A: Nadie. 

M: ¿No hay nadie? 

A: Maestra. 

M: SI, a tus órdenes. 

A: ..• 

M: A ver qué sucede con ese color, aquí 

tienes agua, por si necesitas. ¿Algún otro 

color necesitas? 

M: Más fuerte, no te oigo. 

A: Un laberinto. 

M: Un laberinto, y ¿para qué? 

Cuéntame. 

A: T6 sabes por qué. 

A: Los arcoiris tienen colores. ¿no? 

M: A ver, te lo voy a presentar aquí en el 

pizarrón y ttl me dicCs cómo lo ves, ¿eh? 

¿Te agrada cómo quedó? 

A:Sf. 

M: ¿Sr?, bravo, qué bueno. ¿Qué te 

parece si le pones tu nombre? 

A: Maestra, el verde con el café lo hice 

muchas veces; primero el verde, luego el 

café, luego el verde, y me dio muy 

fuerte el café. 

A~ALISIS 



REOlSl"RO DE Cl.J\SE 

M: Te dio más fuene el café. Podemos 

usar csle pincel y podemos tomar un 

poco de este verde con el café. a ver qué 

sucede. 

M: ¿Me puedes explicar tu trabajo? 

A: Un juguete. 

M: Un juguete, ¿cómo es tu juguete?, 

explfcame. 

A: Es como un robot 

M: ¿Y luego? ¿Qué mlls me puedes decir 

de tu trabajo? 

A: Que se mete al agua. 

M: Ah, se puede meter al agua. 

A: Va a nadar. 

M: Bueno, quedan cinco minutos para 

terminar el trabajo. 

A: Maestra. 

M:Voy. 

A: El blanco con el verde me da verde 

claro. 

A: ¿A pocc? 

A:Sl. 

M: Y con azul, ¿cómo se ve? 

M: Ahora intenta ponerle verde y muy 

poquito rojo, verde y muy poquito 

amarillo. 

A: ¿Mucho verde maestra? 

ANALISIS 

-Metodología de pregunta. 



RT:OlSTRO DBCLhSE 

M: Mucho verde y poquito de los otros 

colores. 

M: ¿Qu6 les pas6 a tus manos? ¿De qu6 

color quedaron? 

A: Un árbol. 

M: ¿Cuál es el tronco? 

A: Este es el tronco. 

M: ¿Te parece bien si te ponemos un 

poquito más de ... ? 

M: ¿Y 1a qué estás haciendo? 

A: Una moto. 

(Suena una palmada) 

M: Se tennin6 el tiempo. Les suplico por 

favor que dejen todas las cosas como las 

~ncontraron. Aqul hay un bote de basura 

para guardar la basura que tengan. 

(Los alumnos recogen todo). 

ANA LISIS 

-Se acabó el tiempo y hay que dejar el 

trabajo como quedó; hay que recoger. 



REGISTRO DB CLASP. 

KGJ, 

ESCUELA: A 

ALUMNOS:20 

M: Good moming! 

A: Good moming! 

A: (Cantan y palmean) En la tienda está un 

periquito azul, es muy popular y platicador y 

también muy querido. Buenos días, buenos 

días, a Simón saludaremos, buenos días, 

buenos días, a Simón saludaremos. Dénle Ja 

manila a sus compañeros y díganles buenos 

días. 

A: !Buenos días! 

M: Muy bien, ¿qué manita?, la derecha. Eso, 

a ver ¿qué manila? la derecha, Manuel. Eso. 

!Buenos días! 

A: Buenos días. 

M: A ver Liliana, ¿ewil manila es con la que 

saludamos? 

A: Con Ja derecha. 

M: Con la derecha, muy bien, very good. 

A: (Cantan). We come to school to work 

and sing, good morning, good moming. 

Bright and sunny day good moming, good 

moming M: ¿Está soleado el día? 

A:Sf. 

ANALlSlS 

·Inicia las actividades con una actividad 

musical. 



REGISTRO DE Cl .. ASE 

M: Sf, ¿verdad? Por eso decimos "brighl nnd 

sunny day", vcry good. A ver, ¿le quieren 

cantar a Pimpón?, ¿sr?, bueno. 

A:SI. 

A:No. 

M: Ay, dale, hoce mucho que no le 

cantamos a Pimpón, ¿sf? 

A: Pimpón es un mufteco muy gu•po y de 

cartón, se lava sus manitas con agua y con 

jabón, se desenreda el pelo con peine de 

marfil, y aunque le den tirones no llora ni 

hace as! uy (todos). Pimp6n toma la sopa, no 

ensucia el delantal la toma con cuidado 

como un buen colegial y cuando las estrellas 

comienun a brillar Pimp6n se va la cama y 

empieza a roncar. Por más ruido que se oiga 

a su alrededor, Pimp6n ya no despierta ni 

con despertador, RillNG. Pimp6n dame la 

mano con un fuerte apretón, que quiero ser 

tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón. 

M: Muy bien, ya ves Silvia, qué bonito le 

cantamos a Pimpón. 

M: This is lhe way ... 

A: 1 wash my hands, 1 wash my hands, Ibis 

is lhe way I wash my hands, every every 

moming. 

M: Vamos a tomar el jnboncito, a mojarnos 

ANALISlS 

-Metodología de la pregunta. 

~Cantan una cancMn en inglés y cantan en 

c.•pañol. 



Rf;OJSTIW DE O.ASE 

tnntito las manos, ciérrcnlc la llave para no 

desperdiciar el agua (tararean la melodía 

mientras hacen Ja música) 

Abrimos la llave poquito, nos enjuagamos 

muy bien,(! 

A: ¿Nos secamos'? 

M: No, ¿pero antes de secarnos qu~ 

hacemos'? Le cerramos a la llave del agua 

para no desperdiciarla, y ahora sr tomamos 

la toallita y nos secamos las manos. 

A: (Todos hablan a la vez) 

M: This is the way 1 comb my hair, 1 comb 

my hair ... 

A: {Tararean) 

M: ¿Ya quedaron guapos? 

A:Sf. 

M: ¿Sr? Bueno, acuérdense de peinarse antes 

de ir a la escuela. 

A: Tbis is the way 1 brooth my teeths, 1 

brooth my teeths. Tbis is the way 1 brooth 

my teeths every evcry moming. 

M: Tomamos nuestro cepillito, le ponemos 

la pasta, ¿sí? lo mojamos un poquito y ya 

tenemos listo nuestro vaso con agua, para 

que no se desperdicie, tomamos tantita agua, 

asf,a lavar nuestros dientes. Acuérdense que 

Jos de arriba se cepillan hacia abajo y los de 

ANALISIS 



Rr;CJIS"ffiO De CLASE 

abajo hacia arriba, y las muelitns en 

movimiento circular. 

A: (Tararean la melodla) 

M: Y también qué es importanlC cepillar, ¿la 

qué? 

A: La lengua. 

M: La lenguita, ¿eh? suavecito, porque si no 

nos dan ganus de devolver. Ahora sí, 

tomamos nuestro vasito, otra vez, otra vez, 

la óltima y con el aguita que nos quedó 

enjuagamos nuestro cepillo. 

A: Yo lo lavo con la llave. 

M: Pero acuérdalC que con la llave se 

desperdicia mucha agua. ¿Ya se enjuagaron? 

A: This is the way I clean my shocs 1 clean 

my shocs, I clean my shocs. This is the way 

I clean my shocs, every evcry moming. 

A: (Tararean) 

M: Eso, ¿ya quedaron? Hoy no porque hoy 

traen tcnnis, ¿verdad? ¿Todos trajeron sus 

tennis? Sf,!ah, qué bueno!, muy bien. Pero 

también los lCnnis hay que lavarlos .. 

A: Miss, yo traje chamarra. 

M: A ver, stand up. ¿Listos? Vamos a cantar 

la de "Soy un mufieqµito" para repasar lo 

mismo. 

A: Soy un mufir,quito que muy quieto está 

ANA LISIS 



REOJSm.O DE CLASE 

dentro de su caja lo voy a guardar, mlrcnlo 

bnjando, poco a poco vn, muy cerca del 

suelo tiene que llegar, ya está bien dormido, 

ha de despertar. 

M: Cuando todos los niños cuenten hasta 

"ten" lo verán saltar. 

A: One, two, three, four, fivc, six, scven, 

eigh~ nine, ten. (Todos saltan) 

Otra vez, otra vez. otra vez. 

A: (Cantan iodos la misma canción) 

M: Cuando iodos cuenten hasta "five" lo 

verán saltar. 

A: One, two, lhrce, four, five. 

(Saltan todos los niños) 

M: Very good, sea! down. 

A: Otra vez, otra vez. 

M: A ver, la llltima vez, ahora sf tenemos 

que trabajar. 

A: (Todos cantan la llltima canción) 

M: Cuando las niños cuenlen hast eight, lo 

verán saltar. 

A: Onc, two, three, four, five, six, seven, 

eight, nine, ten. 

M: Dije eighl, se fueron hasta ten. 

Acuérdense, one, two, thrce, four, five, six, 

seven, eight y en1011ccs sf brincamos. A ver, 

a sus lugares, rapidilo. 

AN'AUSIS 



JlEOlS"IRO DE a.ASE 

A: Abrir·ccrrar, abrir·ccrrar, vamos a cortar, 

cerrar.abrir, ccrrnr·abrir, la'i manos hacia 

alrás ..• dar una pnlmada, la la la la la la ... 

(Los brazos cruzados) 

M: Dorrnidilos, voy a ver qui~n me va a 

ayudar. Maribel, dormir. 

(Los niños cruzan los brazos y ponen su 

cabeza recostados en la mesa) 

Sigo escuchando ruido por ah(, Juan Carlos 

no me quieres ayudar, ¿verdad? Manuel, 

¿me vas a ayudar? 

(La maestra scdirige ni armario, saca 

materinl y lo rcpane a cada alumno). 

Ffjensc muy bien lo que vamos a hacer. 

(La maestra muestra una cartulina con un 

elefante impreso). 

What animnl is this? 

A: ElephanL 

M: Elephan~ very good. ¿qué tiene 

elephant? ¿Qué más hay ahl'I 

A: Una flor. 

M: Una flor, y ¿cómo se dice flor? 

A: Flower. 

M: Flower, very good. What color is the 

clephant? 

A:Pink. 

M: What color is the flower? 

ANA LISIS 

-Me1.cln de idiomas. 

-La educadora propone la actividad. A 

través de preguntas los alumnos desriben la 

cartulina impresa. 



REGISTRO DECL\SE 

A: Blue. 

M: Blueand? 

A: Yellow. 

M: Yellow, very good, and? 

A: Green. 

M: Green, very good. Vean Jo que vamos a 

hnccr. escucha bien Manuel, vean bien lo 

que vamos a hacer con nuestro elcphant Les 

voy a dar un pedazo de papel a cada uno de 

ustedes. y me van a cortar un pedacito como 

ya Jo hemos hecho en otras ocasiones. Van a 

cortar un pedacito de papel, le vamos a dar 

wellecitas con nuestros dedos pulgar e 

índice, y hacemos bolitas, sf, vamos a hacer 

varias bolitas y las bolitas las vamos a pegar 

en todo Jo que es la línea negra de nuestro 

elephnnL Véanlo bien, todo esto, lo que es la 

forma de la orejila, Jo que es la trompita, lo 

que son sus patitas, en toda Ja orillila del 

cuerpo del elephnnt, ahf es donde se Jo van a 

poner. ¿Mande mi amor? 

A: ¿Aqul? 

M: No, aqul, dentro de su cuerpccito no, 

sólo es por Ja llnea negra. ¿Ya vieron Ja 

llnea negra?,¿cuál es? No mi amor.no, Ja 

flor no, solamente el cuerpo. Solamente es 

el cuerpo del elephnnt. sl. 

ANAUSIS 



REOISTRO DE CLASE 

A: Afuera no. adentro. Miren. vean mi 

dedito por dónde se va a ir y por dónde van 

a pegar ustedes el papelito. Va por aquí el 

cnminito, caminito, caminito, caminito, lo 

seguimos. ¿Todos lo están viendo? Rodri se 

sigue por aquC. Manuel. Se sigue por aqul 

por nquC, por nqul In colila, su orejita, nada 

más. ¿Sr'/ ¿Ya le entendieron? 

A:S!. 

M: ¿Alguien tiene alguna dudn7 

A:SI. 

A: Y por aqul. 

M:Claro. 

A: Pero por aquí no. 

M: ¿Alguien no entendió'! 

A: Yosl. 

M: A ver, levanten la. mano quiénes sí 

entendieron. 

A:Yo. 

A:Yo. 

M: Ay, qué bueno, a ver Andrés, ¿no 

entendiste? ¿Sr'/ Fabián, ¿entendiste? 

Karina, ¿entendiste? ¿Sr'/ Bueno, !qué 

bueno! A ver les doy sus papelitos. Si les 

faltan papeles me piden más, ¿sf'I 

A: Miss yo reparto los ... 

M: Ahorita. Cada quien tiene su papel. 

ANA LISIS 



REOISTRO DE a.A.SE 

A: Me sobró Miss. 

M: No importa mi vida, déjalo ahl. No 

importa. 

A: Miss, Miss. 

(Todos hablan) 

M: A ver, ¿se acuerdan de qué tamaño van a 

hacer las bolitas? ¿grandes o pequeñas? 

A: Pequeñas. 

M: Asl como ésta, ésta está de buen tamaño. 

Veanla, ahorita yo les hago una. Ya pueden 

empezar. De este tamaño quiero que hagan 

las bolitas. Ya pueden empezar. 

A: Miss, ¿de este tamaño? 

M: SI, de ese tamaño. Muy bien Manuel. 

(Todos hablan a la vez y empiezan a 

trabajar) 

M: Andrés, quiero que trabajes. Vamos a 

trabajar con boquitas cerradas.para que el 

trabajo salga bonito, porque si estamos 

platicando, si estamos peleando ¿verdad 

Mauri?, no venimos a pegar a Ja escuela. 

(Un niño pide más material) 

M: Aquf hay mi vida. Muy bien. Muy bien. 

!Qué lindo! Trabaja bonito para que vean 

cómo sabes trabajar. Muy bien mi vida. 

(La maestra ve los trabajos de los alumnos) 

¿Quién sabe qué dfa es hoy? 

ANA LISIS 

·Material suficiente para lodos. 



REGISTRO DE CL\SE 

A: Miércoles. 

M: Eso. ¿Cómo se dice miércoles en inglés? 

A: Wednesday. 

M: Wedncsday, ¿verdad? Como hoy es 

wednesday hoy tenemo.< educación flsica, y 

hoy, ¿qué más tenemos? Hoy nos toca ... 

A: Guardia 

M: Exactamente. Tenemos la guardia de que 

nuestro patio quede limpio, de que no quede 

contaminado con papeles, y además quiero 

que me ayuden todos, no sólo unos cuantos 

nblos. (Hablan todos) 

A: Yo ya terminé. 

(La maestra coloca el trabajo sobre la mesa) 

M: ¿Ya? Muy bien mi vida, muy bonito, 

¿qué pasó?, ¿quieres papelito? Toma. 

¿Quién más necesita papel? 

A: Miss yo quiero resisto!. 

M: !Qué bonito! !Qué lindo mi amor! Ya 

está acabando. 

A: Miss, ¿as(? 

M: Eso,!qué bonito! Muy bien. Mira,!qué 

bonito! Very good. 

A: ¿Me ayudas? 

(Hablan, cantan) 

M: Recuerden que tenemos que estar bien 

sentaditos, si, a la hora de trabajar ¿Te está 

ANA.LISIS 

-Actividad pobre; se podría hacer lo mismo 

pero con un dibujo a lápiz de los alumnos y 

con diversidad de papeles de colores. 

-Uso de diminutivos; uso simultáneo de los 

dos idiomas. 



REGISTRO OB CLASE 

ayudando Mayra? !Qué linda! Muy bien las 

boliu1s pequeñas, ¿sf? 

M: Muy bien, muy grande. Esto es 

demasiado papel. 

(Los alumnos van entregando sus trabajos). 

A: Ya terminé. 

M: Muy bien, los niños que ya terminaron a 

ver, vean que no que- de nada tirado de 

papelitos abajo de su mesa por favor. 

(Los niños recogen) 

!Qué lindo! Carlos, muy bien. ¿Yn 

terminaste'? 

A: Ya terminé,.Miss. 

M: ¿A ver? !Qué prccio.<o! Muy bien mi 

vida, muy bonito. Vete a sentar. 

M: Los niños que ya terminaron. ¿Quieres 

más papel? Pablo, no le estés pegando a 

Manuel. 

M: A ver, manitas arriba, en la cabeza, en 

los hombros, los codos, la cintura, cuello, 

nuca, espalda, las rodillas, codos hombros, 

cintura, pecho. Ffjense qué vamos a hacer, 

los niños que ya terminaron se van a quitar 

en orden su panUdón y su suéter y lo van a 

poner sobre su silla para que puedan salir a 

~" educación física. 

A: Miss, yo ya terminé. 

ANA LISIS 

-Actitud motivanlc, elogia los trabajos. 



REOl.'ITRODfiCl.J\SE 

M: Alguien más que me dé su chamarra. 

Quien vaya terminando meta su silla. 

Revisen su Jugar, que no haya papeles 

tirados Se fonnan los ninos que ya 

tenninaron. Tomamos distancia manos 

arriba uno ni hombro de su compañero bien 

cstiradito. bien estiradito el brazo. Los niños 

de la mesita tres me dejaron sucia su mesa. 

Luis Enrique también. Andrés, ¿dónde está 

Andrés? 

(Salen a clase de educación flsica). 

ANALISIS 

-Conforme van terminando los trabajos, la 

ellucndora escribe el nombre del alumno en 

el trabajo y los apila sobre su escritorio. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Arte y Educación
	Capítulo II. La Educación en la Escuela: Educación Preescolar
	Capítulo III. El Desarrollo de la Sensibilidad Artística del Niño de Segunda Infancia en la Escuela
	Capítulo IV. Estudio de Campo
	Capítulo V. Propuesta Pedagógica
	Conclusiones
	Bibliografía Básica
	Anexo



