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lNTllODUCClON. 

~n los ú J. timos a ñoEJ aa 

incremento en los niñou que asisten 

Infantil lo que ha ocaalonado 

ha registrado un notablu 

a los Centro de Desarrollo 

que estas instituciones 

desempeñen una labor primordial en la educación iulcial de los 

niños, considerando como objetivo principal su desarrollo 

integral. 

Exiuten pocas investigaciones confiables que consideran 

como tema de estudio aspectos educativos y sociales en niños 

de 5 a 6 años de edad, que asisten a los Centros de Desarrollo 

Infantil, asimismo el enfoque de estas investigaciones 

enfatizan como puntos primordiales los avances que adquiere el 

niño en la sociabilidad, en la independencia, en el 

surgimiento de la iniciativa, pormenorizando la importancia e 

influencia que tienen dichos aspoctou en el aprovechamiento 

eucolar. 

Musen ( 19"(9 p. 432 J menciona "Los objetivos de la 

experiencia de la guardería, por lo común, no se han enunciado 

en términos cognoscitivos, sino más bien en términos de aJuate 

personal y soclal. Se considera que la guardería es una 

situación social que constituira una ultuación real de 



aprendiza Je 

plegarue a 

c¡ue dará como reuultado 

los demás, así como a 

aprender a aJustarse y 

conser•1ar la propia 

independencia como individuo de un grupo. Además el aJuste con 

éxito a la situación uocial puede conniderarac como w10 do los 

temus ensei\ados en la guarderia'". 

La actividad 

Desarrollo lnf antil 

profesional realizada en el Cen~ro 

No. 4 S .A .H .11., · ha permi.tido observar 

constantemente y tener trato directo con los niño!:J, por lo 

tanto se ha detectado que existe cierta relación entre el 

aprendizaje y la socialización del nlño prcc!lcolar entro cinco 

y sels años. La investigación permite establecer un estudio en 

donde se presentan los aspectos de dicha relación, asimismo se 

expone la propuesta para mejorar la calidad del aprendizaje a 

través de la interacción Bocial. 

J,<J importancia de euLe t.ema es fundamcn"tal, ya que si se 

pretende que los r1irlos sean adultos creativos, que posean 

inicat.iva, cooperacjón, responsabilidad, lndopcndencia, que 

puedan decidir y actuar conforme a la satisfacción de SU5 

necesidades y requerimientos del país se debe eJercer 

influencia desde lou inicios de la educación del niño, es 

decir propiciar que por medio de la educación emerjan y se 

desarrollen dlchos factores. 



li:v idtJn l.emen t.e, no uu loarara un auult.o con las 

ca rae t..cr is ticau an t.er lores si do!-lde pequ.euo no se le 

proporci.onaron los elemcnt.os y lw.3 oporLunidades neceuarias 

para el desarrollo Ue cc_.nducLa!J y carde t:.eriH Licuu reJac ionadas 

con u l aproveclmmienLo e!.lcolar y la adupLación !:iOt.: ial .... :orno 

uerían ol interca para emplear Lnst.rumcnt.ou para facilitar la 

... H~Li.vidat1, uti 1 izar al máximo uuu capacidades para la solución 

l1e prot.J Lemas, La pl!r!i ir; t.0111..: l<l, cooperaelón, comunicación, el 

intereu por conocer el ambiente que le rodea e inturóg por 

e!:1 Lableeer ro Lac ioncu cou nirio!l y a<iul Loo. 

'i'o<lo lo anterior tiono corno fundamento el hecho que el 

niño dclJe ser un adu L to conuciente, ana.Li tico, investigador, 

He3uro do sí mismo 1 ueguro de uus capacldndes y conucicnte de 

la responsabi Lhlad que ad11uir irá en un fut.uro. 

~:u •.!L primer capít.ulo de c!lt.a invc5 Lit{ ación ue ha 

real i./;.au1J unu deBcr1pt.: i.ón hü1 t.órica do la educ:acion precucolar 

en Mexico desde lUUU tn..t~~ta UnM, pos:Loriormmttc, so dctal.lan 

los a.nLuccdente~ h i.~i t..ór ic.:on, 

funcionamionto de lou Cent.1·08 

la 

d" 

or.gaui~<.H . .:ión y el 

Uu~arrollo lnfantil, 

[irwlizawlo l..!Vn w1a explicación del prourmoa df: educación 

preesc::olar. 

En ~1 st:gu.rn1o capitulo !H..: hace rc:t.'crcn<:iil aJ desarrollo 



del niño en donde se mencionan las características físicas, 

cognoscitivas, sociales y psicológicas especificamente en 

!."elación con la edad de loff niños preescolares en estudio. 

El tercer capitulo es una sintouis de las teorlas de 

aprendizaje y sociabilidad como son la teoría del aprendizaje 

do Jean Plaget, la teoria del desarrollo psicosoclal de Erik 

11. Erikson, la teoría del desarrollo de Arnold Gesell, la 

teoria del aprendizaje social de Albert Bandura, asimismo se 

expone la relación entre las teorías de aprendizaje y 

socialización y el programa de educación preescolar. 

El cuarto capítulo esta conformado por el desarrollo de 

la investigación do campo, que se presenta de la siguiente 

forma: juntil: icac ión y p lant.eamien lo del problema. oh jet i vos, 

hipótesis y varialJlc:J, marco contextual, metotlologia, 

resul tadoa y conclusiones, para terminar cou los alcances Y 

laa limitaciones del cotudio, las sugerencias que plantea esta 

investigación y se concluye con la bibliografía y los anexos. 



CAPUULO l. 

EDUCACION PHEESCOLAR EN MEXICO 

Y LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. 



1.1 llDUCAClON l'l!KllSCOLAH EN Ml<XlCO. 

Con el propósito de proporcionar un marco general, acerca 

del desarrollo histórico de la educación preescolar, a 

continuación ue describen los acontecimicntoo, las fechas, lao 

personalidades y los lineamientos que han surgido a lo largo 

de la evolución del nlvel en m.1Ludlo. 

Para explicar los hechos histórico.s que a través del 

tiempo ha real.izado el !lector educativo a ni vol precncolar. se 

tomaron como base los documentotJ que plantea la Secrot.nria de 

Kducación Pública ( 19BBa) y Larroyo ( UJBU), ya que cotos 

documentos son la fuente de información más exacta, en cuanto 

a fochas y lineamientos planteados dentro éste nivel. 

Durante el gobierno do Porfirio Díaz, el Ayuntamiento 

Consti~ucional aprobó en 18UU, la inauguración de una escuela 

para niños, entre tros y st:::in añon, de ambo!:I sexos, que 

beneficiabu a los hiJon: de la c.lauc obrera. está t.arca quedó a 

car{!o de la Comisión de lnst.ruución Pública¡ el sistema de 

enserianza establecia que lo.!1 nií1os a travé!l del jueeo 

comenzarían a recibir lecciones instruc~ivas y pre¡.iarat.orlas 

que más tarde se perfeccionarian en las escuelas primarias. 

El Prof<~sor Manuel Cervantes lmaz retomó las ideas de 

2 



Peut.lllo21zl y ~roe!Jel y planteó la necesidad de prestar 

atención específica a log niños menores de seis añon 1 para lo 

cual estableció en 1U84. en el Dis1.rito Federal, una escuela de 

párvulos anexa a la escuela primaria No. 7. 

lln el año de 1885, se clausuraron cuatro escuelas 

y en 

lln 1887, 

elementales 

párvulos. 

Escuela Normal para 

su lugar se abrieron dos escuelas de 

el presidente Porfirio Diaz inauguró la 

Profesores que contó con una escuela de 

párvulos y una escuela primaria ambas anexas. 

Por medio de la Cominión de Instrucción Pública se 

intentó dar legitimidad institucional a la creación do las 

escuelas do párvulos. 

El licenciado Justo Sierra en el Consejo Superior de 

Educación en 1902, enfatizó acerca de la importancia de la 

autonomía de las escuelas de párvulos y de la necesidad de 

proporcionar una mejor formación profesional a los docentes 

responsables de la educación de los niños. Asimismo las 

escuelas de párvulos formaron parte del Mlnisterio de 

Gobernación . 

El Congreso Superior do Educación discutió y aprol.ló un 

proyecLo de organización para las escuelas de párvulos el cual 

3 



constituyó el primer eaf uerzo por enfatizar la labor 

eminentemente educativa del nivel preescolar; el proyecto 

proporcionaba los fundamentos de la educación: la enseñanza 

debería estar do acuerdo a la propia naturalo3a física, moral 

e intelectual dol niiio, apoyándose de las experiencias que 

adquiere en ol hoear y su relación con la naturaleza misma. El 

proyecto '"' aplicó el l\l do julio de 1903 en la eocuela de 

párvulos No. 1, que deopués so llamó Kindoreartcn l!roebel. 

En 1907 con la fundación del Kindergarten "Juan Jacobo 

Rosseau" se empezó a llamar a las escuelas de párvulos con el 

término Kindergarten. lln este mismo año en el boletín de 

Inatruceión Pública, se informó que a partir del 31 de enero 

las escuelas serian distinguida~ con nombres. 

El Consejo Superior de Educación Pública en 1908 aceptó 

que los jardines de niños paoaran a depender del Ministerio de 

Gobernación. El Profesor Luis l!uiz consideraba quo el programa 

de los Jardines de niños debía conotar de cinco partes: 

"Primera, juegos gimnásticos para cultivar la buena.forma 

de las facultades físicas de loo párvulos; segunda, dones o 

Jugueteu rigurosamente graduados; ter.cera, 

Juegos dest.inadou a ejercitar la mano, 

labores manuales, 

los sentidos, la 

in t.e l igcnc ia del niño y dotar lo de conoc imien t.on; cuarta, 

4 



pláticas al e.1tilo moderno con objeto de satisfacer las 

necesidades intelectuales y morales de los nlños y quinta, 

canto, medio ingenioso cuyo fin es amenizar los trabaJos, 

facilitar la disciplina y contribuir a perfeccionar el 

sen Limiento estético_" (!,arroyo: 1968, p. 361). 

Kn 1911, Porfirlo Díaz presentó su renuncia a la 

presidencia, el país enfrentó una etapa de dificultad y siguió 

aún después de que Ji'ranci.sco I _ Madero triunfó en las 

elecciones y asumió la prcnidencla. 

En esté mismo año se abrieron dos kindergartens: el 

"Morelos" y el "Zaragoza"; en 1913 se estableció el "Melchor 

Ocampo" y el "Jose Ma. Vigil". 

Uranc isco I _ Madero se rreocupó de la educación, 

consideraba que el atraso cultural que padecía la mayoría de 

la población mexicana era un obstáculo para la libertad y la 

democracia. 

Victoriano Huerta se instaló en la presidencia en febrero 

de 1913. Asimismo Venustiano Carranza desconoció el gobierno 

de Huerta y se proclamó Jefe del EJerci.to Constitucionalista a 

través del Plan de Guadalupe. 

5 



Venustiano Carranza señala que era necesario proporcionar 

mayor prioridad al sector educativo 1 con ello, su logró que se 

permitiera el establecimiento de eucuelas particulares 

dirigidas por las leyes establecidas. 

A partir del 29 do enero de 1915, los Jardines de niños, 

pasaron a formar parte de la Dirección General de Educación 

Pública 1 inatit.ución destinada a pro.mover las reformas y la 

difusión de la educación popular en el Dia·trito l!odoral. 

Garran;,a, promulgó la Constltución del 5 de febrero de 

Hfl7 y esté mismo año t.oma pouesión de la prt:uidencia de la 

República con Wl periodo de cuatro años. 

En el ar1.ículo 3Q de la Contitución se confirma el 

carácter laico de la educación impartida por ol estado y la 

reglamentación de la enseñanza primaria impartida por las 

escuela~ particulares; se prohibió a las corporacio11es y 

ministros de cultos religiosos establecer o dirigir escuelas. 

JU gobierno propuso que los Ayuntamientos tuvieran baJo 

st1. cargo a lo::i kindereartonu y a las escuelas primarias 

alementales y superiores. sin embarflo los Ayuntamientos no 

tenian la uolvoncia económica y la autonomía su.ficicnte para 

propiciar. ul douarrollo en esté sector educativo. 

6 



En Hll 'I, debido u lu carencia de n:uursos económlcon 

funcionaban sólo d lecisiete k1 ndergartens en la uapi tal del 

país i para 1918, Be auguraba que los pocos kindergarten:.; 

deJarian de funcionar, debido al retiro del subsidio oficial. 

Alvaro Obregón asumió la presidencia en el 

Durante este periodo el principal interés de 

preescolar fue reincorporarse ul presupuesto 

educativo. 

año de 1920. 

la educación 

del sector 

l~n el año de 1921, oe creó la Secretaria de &ducación 

Pública, por lo que las escuelas que dependían del 

ayuntamiento pasaron a formar parte de la federación. 

!fo diciembre de l!l21, la Cámara de Diputados planteó la 

necesidad de designar w1 i>Ce8upuesto para la construcción y 

sos tenlroien Lo de los kindorgartens fuera de las colonias 

cént.ricas, ya que el servicio que hast.a ese momento brindaban 

no beneficiaba a los h.i jos de los obreros; además se planeó 

proporcionar Wl servicio asistencial a travéu de dcsayunoa y 

comidas diarias. 

~n 192b, se abrieron tres kindergartens en las escuelas 

"llenito Juarez", "Primo Verdad" y "Liabricla Mistral" con. el 

propó!Jil.o de oxtender ol nivel prec!:>colar ü las oolonia:J más 



alejadas y propiciar que los jardines de niños fueran una 

institución popular. 

La Inspección General de Jardines de Niñm:1 eutuvo a cargo 

de Rosaura Zapata desdo 1921l, la reestructuración del nivel 

preescolar pretendía 

patriotismo. A 

imprimir un 

de estas 

sello 

reformas 

do nacionalh:noo y 

se empezaron a 

descart.ar 

canciones 

nacional. 

todo 

partir 

lo que 

y narraciones, 

fuera 

con el 

de ~rigen extranjero como 

fin de consolidar la unidad 

Abelardo L. Rodríguez permaneció en el poder hasta 1934. 

Lázaro Cárdenas Secretarlo de Guerra renunció a su cargo y 

comenzó su campaña por la pre!Jidencia 

llegando al cargo en 1934. 

de la República, 

Los jardines de niños do la Secretaria de Kducación 

Pública, por decreto presidencial en Junio de 1937 pasaron a 

formar parte del Departamento do Asistencia Social lnfantil; 

en este mismo año, el departamento desapareció, creándose la 

Secretaría de Asistencia Social Infantil, con una Dirección de 

Asistencia Infantil. 

Kn el aiio de l!J:J9, durante la Conferencia Nacional de 

Kducación se demandó la reincorporación de los Jardines de 

ll 



niños a la llecretaría de llducación Pública, asimismo se expusó 

la necesidad de abrir guarderías infantiles anexas a las 

Secretarías de llstado con el obJeto de atender a los hijos de 

los trabaJadores. 

El General Manuel Avila Camacho asumió la presidencia en 

diciembre de 1940. El lQ de enero de 1942, por decreto 

presidencial lograron incorporarse loe Jardines de niños a la 

Secretaría de Educación Pública. 

El Diario Oficial, publicó la Ley Orgánica de la 

Secretaria de Educación Pública on donde se plasmó que el 

Jardín de niños es el primer peldaño en el Sistema Educativo 

Nacional. 

El nivel preescolar contaba con un presupuesto limitado 

al dejar de depender de la Direccióll de Asistencia Social, por 

lo que no fue posible la apertura de más plazas para maestras 

y menos para la creación de más planteles. 

En 1946, Miguel Alemán Valdés obtiene el triunfo en las 

elecciones e inicia su período presidencial. Los problemas que 

existian en este año en el nivel preescolar fueron: el primero 

y más importante, el bajo presupuesto asignado a la educación 

preescolar, el segundo la gran necesidad de meJorar los 

9 



locale" alquilados, y el tercero. la construcción de nuevos 

plantele" para poder cubrir la demanda, lo cual originó que la 

Dirección Genoral de Educación Preescolar lanzara una campaña 

para que la iniciativa privada apoyara al nivel preescolar, 

como respuesta ue construyeron escuelas; el personal ~e varios 

jardines de niños fue pagado por los padres de familia. 

El Profesor José llngel Ceniceros en 1952, (secretario de 

educación pública J, empezó a introducir reformas de acuerdo a 

la pedagogía moderna, a las características de los niños 

mexicanos y a las posibilidades de nuestro medio; propuso 

darle un Bentido diferente a la tendencia Froebeliana que 

sustentaba a la educación preescolar. 

Se elaboró Wl programa el cual estaba enfocado a 

satisfacer los intereses de los niños, fomentar el amor a la 

patria, la conciencia de solidaridad, la independencia y la 

justicia; el programa se podía modificar de acuerdo al 

contexto geográfico y social donde estuvieran ubicados los 

jardines de niños . 

La Dirección General de Educación Preescolar intentó wiir 

a las instituciones de educación preescolar controladas por la 

Secretaria de Educación Pública y a las incorporadas, ya que 

existía la falta de coordinación entre ellas. 

tu 



La Profesora Zoraida Pineda Campuzano sost.enia que en la 

edad preescolar no se debía enseñar a los niños a leer, ni a 

realizar operaciones aritméticas, ya que no se debe de 

violentar los procesos educativos del niño, pues el alfabeto y 

los números representan abstracciones que el niño por sus 

caracteristlcas psicológicas no le es posible asimilar. 

En 1U5B Adolfo López Mateos ocupó la presidencia de la 

República. Se pretendía la fusión de la educación primaria con 

el jardin de nlños, considerando a éste último como 

antecedente y así poder coordinar lao actividades y obtener 

resultados satisfactorios en la educación del niño. 

Para ello, la Dirección General de Educación Preescolar 

proporcionaba seminarios y cursillos en varios estados de la 

Hepública, tanto para unificar las formas de trabajo como para 

elevar el nivel de preparación profesional. 

Dentro de las reformas al nivel preescolar se estableció 

que los jardines de niños debían de tomar en cuenta: los 

intereses, las neces~dadea, despertar actitudes, propiciar 

experiencias, permitir la realización de trabajos sencillos, 

favorecer la creatividad, la iniciativa, la sociabilidad, el 

amor, la cooperación y la responsabilidad. 

11 



Al asumlr la presidencia de la Repúbllca, el Licenciado 

Gustavo Dlaz Ordaz en 1964, nombró como Secretario de 

Educación al Licenciado Agustin Yañe>:, se planteó que la 

enseñanza debía orientarse hacía un sentido ético, histórico y 

social, de tal forma que la principal tarea de las educadoras 

fue proporcionar una formación cívica. 

El Licenciado !Ju is l!:cheverría. tomó posesión de su 

gobierno en 19'10. En este periodo presidencial se encauzó 

fundament..almenl.e en normar las act.lvidaen máu que a la 

ampliación para cubrir la demanda. 

Se sustituyó el protirama de jardines de niños por las 

guías didácticas; éstas presentaban 

desarrollo infantil, se describían 

contenidos temáticos. 

orientaciones acerca 

los objetivos y 

del 

los 

La Dirección General de llducacíón Preescola" ?:oalizó 

investigaciones sobre los niveles de ingreso y ocupación de 

las maestras trabajadoras, con el obJeto de multiplicar los 

Jardines esLancias en el Distrito Federal, lo que se tradujo 

en la creación de la Coordinación de Guardorias Infantiles de 

las Secretarías de Estado e Instituciones descentralizadas, 

enfatizando la importancia de la creación t.le guarderías para 

los hijo" de las trabajadora" al servicio del Kstado. 

l~ 



1,a Coordinación de Guarderías organizó un ciclo de 

conferenc ia8 de orlen tac lón familiar, con el propó~1ito de 

crear inst.ituciones de este tipo ante el aumenLo constante de 

la incorporación de la mujer a la vida productiva. 

En el periodo de gobierno 

Portillo que comenzó en 19'16, 

dol Licenciado José López 

se planteó la necesidad de 

ampliar los servicios del nivel preescolar y considerarlo como 

básico, dandole preferencia a la educación de los niños de 

cinco años. La causa de estó fue la manifestación de problemas 

de aprendizaje en los primorou año~ de educación ¡Ji-imuria, 

ésto se relacionó con el hecho de que ¡¡ran cantidad de niños 

no rcciblan educación preescolar. 

lin colaboración conjunta do la Dirección üeneral Adjunta 

de Contenidos y Métodos Educativos, se elaboró el libro de 

texto gratuito para los niños de tercero de preescolar 

titulado "Mi cuaderno de trabajo" y so creó un programa de 

educación preescolar como lnstrumento de trabajo y apoyo a la 

educadora para planear y orientar la práctica educativa; esté 

programa enmarcó la continuidad de la educación preescolar con 

la primaria. 

En el año de lUU:J, el Licenciado Miguel de la Madrid 

Hurtado asumió la presidencia do la Hepública. En mayo de éste 
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mismo año, so dió a conoceL· ol Plan Nacl.onal de Desarrollo, en 

dicho plan so señaló los siguientes propósitos: 

l. Promover el desarrollo integral del individuo y do la 

sociedad. 

2. Ampliar el acceso a todos los mexicanos a las 

oportunidades educativas. 

3. Mejorar la prestación de los servicios educativos 

culturales, deportivos y de recreación. 

Se establecló un equipo de asesores para apoyar a las 

educadoras de preescolar¡ so incrementó la educación 

preescolar satisfaciendo la demanda. 

Se editaron 65000 ejemplares de libros para niños, guias 

didácticas y manuales de maestro de educación preescolar y se 

distribuyeron 

familia. 

documentos informativos para los padres de 

El presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos on ol sexenio 1989-1994, es el Licenciado Carlos 

Salinas de Gortari. 

La Secretaría de Educación Pública (1989, P.p.51-53) en 

el Programa para Modernización Educativa expone: El obJetivo 

de la educación preescolar e¡¡ ofrecer una educación de calidad 
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a todos los ninos que Ja demanden, que fortalezca la identidad 

nacional y los valores culturales desde los primeros años de 

escolaridad y que estimule sistemáticamente el desarrollo del 

niño en un contexto pedagógico adecuado a sus características 

y necesidaes. 

Las metas que menciona el Programa para alcanzar durante 

este periodo son: 

* Diseñar nuevas opciones educativas y reorientar las 

existentes, para atender prioritariamente a la población 

rural, indígena y urbana marginada. 

* Integrar wia comisión en 1989 para el diseño de ur1 

modelo educativo que fortalezca la experiencia mexicana en 

educación preescolar y que prevea la vinculación pedagógica 

con la educación primaria. 

* ~n 1989 se pretende definir los procedimientos de 

supervisión para verificar el cumplimiento de la normatividad 

en los planteles de educación preescolar. 

* Durante 1990 continuar con la capacitación de 

educadoras en servicio en las áreas de educación musical y 

física. 

* Implantar en 1991 el nuevo modelo curricular para la 

educación preescolar. 

* Asegurar c¡ue todos los niños y maestros de las escuelas 
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preescolares oficiales cuenten con un paquete de materiales 

didácticos . 

* Aumentar para 1994, la oferta de educación preescolar 

con énfasis en la atención a las zonas rurales, indígenas y 

urbanas marginadas y las regiones del país que muestren 

elevados indices de reprobación y deserción en los primeros 

grados do primaria. 

* Otra do las acciones principal~s es implantar en todo 

el país programas y mecanismos de participación de la sociedad 

en las tareas de la educación orlentados a obtener su 

colaboración y apoyo en la expansión, difusión y extensión 

educativas. 

Los acontecimientos y lineamientos anteriores 

permitieron realizar un esbozo en donde no se exponen datos 

reunidos al azar; se relatan los hechos princi¡>ales en 

sucesión, aoimismo se fija la atención en los movimientos 

sociales que han ocurrido alrededor del sector educativo a 

nivel preescolar. 

La instituciones educativas han realizado una labor 

indispensable en la educación favoreciendo el desarrollo 

integral de la persona, por ende, la educación preescolar es 

y debe ser la base fundamental para lograr integrar 
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armónicamente la naturaleza tanto física, cognoscitiva y 

social del niño. 

Una de las instituciones educativas que esta teniendo 

gran auge en esta época 

lnfantil. Como consecuencia 

son 

de la 

los Centros de Desarrollo 

inestabilidad económica de 

las familias mexicanas, la muJer se ha incorporado al campo de 

trabajo, lo que ha beneficiado tanto al desarrollo económico 

del pals como a la economía familiar; con lo cual se creó la 

necesidad de establecer lugares on donde permanecieran los 

hijos de las madres trabajadoras durante la jornada laboral. 

lln las páginas 

históricos de los 

siguientes se exponen los antecedentes 

Centros de Desarrollo Infantil; los 

objetivos y la organización, asi como tambión se explicarán 

las funciones, e instalaciones que debe considerar un Centro 

de Desarrollo Infantil. 
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1 .2 PANORAMA Gl(NllRAL DI!: LOS CENTROS DE DEUAHllOl,LO INFANTIL. 

Para conocer el fwicionamit3nl..o que t..ieue Wl Centro de 

Desarrollo Infantil es import.ant..o conocer los antecedentes 

históricos en los 

la insti tuc: ión, 

que se fundamenta, 

et; pee if icar la 

conocer los objetivos de 

organizaclón y el 

funcionamiento de cada uno de los servicios, determlnar las 

instalacione::J, mobiliario y recursos· materiales con los que 

debe contar una institución educativa, sin dejar a un lado la 

participación indispensable de los padres de familia. 

Los Cent.roo de Desarrollo Infantil son instit.uciones quo 

satisfacen las necesidades básicas de la familia, y al mismo 

tiempo propician el desarrollo integral del niño de hoy, para 

lograr el adulto reuporrnable, indcpcndicnle 1 par t.icipativo y 

creativo del mattana. 

lln un Centro do Desarrollo lnfantil se deben concentrar 

los esfuerzuu t.an t.o de padretl de familia como del personal que 

labora en la institución, todo ésto con el propósito de lograr 

el desarrollo integral del niño. 

En la siguiente descripción se conocerá cada uno de los 

elemento" que integra un Centro Desarrollo Infantil. Cada una 

de las parteu que lo int.egran tienen una función específica, 
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indispensable y determinante en el cumplimiento del objetivo 

general do la inati·tución educat.iva. 

l'ara conocer los inicios de los Centros de Desarrollo 

Infantil, "'º tomará como apoyo los antecedentes que plantea la 

Secretaría de Educación Pública {1966b) y (1982). 

Las ¡,'1ilarderías surgen en 183'f,. al inaugurarse en e 1 

mercado del "Volador", un local en donde se atendían a los 

niños de las ~raba.iadoras. En el año de 1865, la Emperatriz 

Carlota esposa ·de Maximiliauo de Hasburgo fundó la casa 

"Asilo de la infancia ", la cual estaba bajo su protección, en 

donde las damas a su servicio iban a dejar temporalmente a sus 

hijos; ¡1osteriormentc en 1669, "El asilo de San Carlos", :l:ué 

el lugar en donde por primera vez se proporcionó cuidado y 

allmentaclón ü lou niiios de la.n muJerea trabaJadoras. 

La "Casa ami¡;a de la obrera", se fundó en el año de 1 B67, 

por la Señora Carlllén Romero Rubio de Díaz .. Entro otros, el 

objetivo de esta institución ora cuidar a los pequeños de las 

muJeres que trabajaban fuera del hogar; en el año de 1916 esta 

instHución depende de la Beneficiencia Pública y en 192B ee 

crea la "Casa amiga do la obrera No. 2". 

lfo 1929, la Señora Carmén García de PorLes Gil organizó 
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la Asociación Nacional de Protección a la infancia, la cual 

instituyó y sostuvo diez hogares infantiles, que en el año de 

1937, cambian Hu nombre por el de "Guarderías Infantiles". 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia, inaugura otras 

guarderías, algunas con apoyo de comites privados, para 

atender a los hijos de las comerciantes de la merced, 

vendedoras de los billetes de lotería y empleadas del Hospital 

General, en donde supervisaba además las instalaciones 

sanitarias de todas las guarderías existentes. 

Posteriormente, se incrementa el número de guarderías, 

tanto oficiales como particulares, como respuesta a la 

demanda, ya que cada vez más muJeres se incorporan al campo 

laboral. 

El presidente J,ázaro Cárdenas en el año de 1939, abrió 

una guardería para los hijos de las obreras que trabajaban en 

los talleres fabriles de la nación (C.O.V.El, encargadas de 

fabricar los uniformes y equipo del ejercito. 

A partir de entonces, la creación de estas instituuiones 

fue atendiendo poco a poco las demandas, sin embargo, no fue 

suficiente el cuidado de los niños,· sino también surgió la 

necesidad de proporcionarles alimentación, atención médica Y 
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actividades pedagógicas que apoyaran 

desarrollo. 

a su crecimiento y 

Durante el sexenio de 1970-19'/li, la Dirección General de 

Educaclón ~reescolar fundó la Coordinación de Guarderías. cuya 

tarea fue asesorar en su organización y funcionamiento técnico 

a las treinta y un guarderías de los sectores público y 

paraes·tatal¡ estas estancias contaban con un horario más 

amplio y proporcionaban atención pedagógica y alimento a los 

hUos de las trabajadoras que no tenían prestacionen sociales. 

El servicio que proporcionaban las guarderías fue el de 

cuidar y proteger, "guardar" a los hiJos de la madres 

trabajadoras, en la actualidad los Centros de Desarrollo 

Infantil, cuentan con un servicio asist.encial y pedagógico 

por lo tanto el término guardería es erróneo y ao debe 

substituir utilizando el nombre adecuado a la institución que 

coadyuva al desarrollo integral del niño. 

Al respect.o la Secretaría de Educación Pública (1988b, 

p.31), afirma "Los Centros de Desarrollo Infantil rebasan 

considerablemente los servicios que proporcionaban las 

institucionea antiguamente llamadas guarderías. Por esto, se 

erradicó el término "guarderías" y ne substituyó por . el de 

Centro de Desarrollo Infantil que permite, de una manera más 
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clara, asentar su propósito más allá de una simple guarda del 

niño." 

Los Centros de Uesarrollo Infantil poseen objetivos, los 

cuales pretenden: 

* El desarrollo integral de los hiJos de las trabaJadoras 

proporcionando un servicio asistencial y educativo, desde los 

45 días de nacido hasta los 5 años 11 meses. 

* Lograr una apropiada atención educativa y asistencial a 

los hijos de las trabajadoras, propiciando la tranquilidad 

emocional durante su jornada de trabajo )" así obtener una 

mayor productividad en el mismo. 

* Lograr la participación activa do los padres de 

familia, como w1 apoyo para la continuidad de las actividades 

do los niños dentro del hogar. (Secretarla de Educación 

Pública: 19B7). 

Los Centros de Uesarrollo Infantil deben constar de una 

organización eficiente¡ con el propósito de administrar los 

recurso~ materiales y unificar criterios entre el porsonal que 

labora en la institución. 

La clasificación du loo niños, está determinada por la 

edad¡ en c'!l momento en que ingresa el niño a la institución, 

!Je le ubica en el nlv<il. que le corresponde. La clasificación 
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osta cons Li tuida por dos part.mi: 

1 . Las sccc io11es o niveles son tres: Lactantes, 

Maternales y Preescolares; cada nivel comprende tres 

subniveles, que se les denomina con letras o números. 

2. Los estratos de edades estan determinados por la 

Secretaría de Educación Pública, su estructura permite que el 

niño ingrese a primaria con la edad establecida de seis años. 

<Anexo No.U. 

Así como también el funcionamiento específico y general 

de cada uno de los servicios, tiene gran relevancia dentro del 

beneficio que proporcionan los Centros de Desarrollo Infantil. 

Los servicios que brlnda el Centro de Desarrollo Infantil 

son los siguientes: 

DIRECCION. 

* Dirección. 

*Pedagógico. 

* Médico. 

*Trabajo social. 

* Psicológico. 

* Nutrición. 

* Generales 

El director de un Centro dc: Desarrollo lnfantil, debe ser 
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un supervisor práctico de las actividades docentes. por ende. 

debe poseer conocimientos pedagógicos, entre sus funciones 

principales: se encuentra la coordinación de propuestas 

sugeridas tanto por el personal técnico como por las 

educadoras, con el propósito de unificar criterios en el 

personal que labora en la institución. 

Administrar los recursos materiales; asi como también 

debe conocer las actividades pedagógicas que realiza cada 

educadora. con el fin de que sigan wia organización y w1 

criterio similar. 

PEDAGOGICO. 

Las funciones que realiza esté 

indispensables, para el desarrollo psicológico, 

afectivo y social de los niños que asisten 

Desarrollo Infantil. 

Dirige y coordina la aplicación de 

servicio son 

cognoscitivo, 

al Centro de 

los programas 

pedagógicos de acuerdo a la edad de los niños; proporciona los 

materiales didácticos que se utilizarán en las actividades 

pedagógicas durante el ciclo escolar. 

Estos programas contemplan actividades pedagógicas, que 

favorecen el desarrollo integral de los niños, considerando 
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sus características individuales. 

Propicia un ambiente agradable y estimulante que responda 

a las necesidades intelectuales, afectivas, sociales y 

psicológicas, logrando que 

autonomía, responsabilidad, 

el niño 

creatividad 

adquiera seguridad, 

e iniciativa y por 

ende pueda intregrarse e interactuar en el medio social que lo 

rodea. 

SERVICIO llEDICO. 

La función de esto servicio es de mantener el estado 

óptimo de salud, con el propósito do favorecer el buen 

desarrollo físico y cognoscitivo de los niños, prevenir las 

enfermedades más frecuentes y los accidentes, por medio de la 

aplicación de programas de medicina preventiva y actividades 

de educación higiénica. 

La Secretaria de Educación Pública (1987, p.31) menciona: 

"Las funciones de este servicio están encaminadaa n prevenir 

los padecimientos más frecuentes y contribuir a que los niñeo 

se mantengan en las mejores condiciones de salud, mediante la 

aplicación de programas de medicina preventiva y actividades 

de educación higiénica, así como la vigilancia permanente de 

salud de los menores duranle su permanencia en el Cenlro de 

Desarrollo Infantil." 
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La aplicación de os tos programas son proporcionados. 

tanto a padrm1 de familia como al personal que labora en el 

Centro do Desarrollo Infuntil. 

El penional que labora en los Centros de Desarrollo 

Infantil, como en todas las instituciones educativas tienen la 

responsabilidad de prevenir y canalizar oportunamente los 

problemas de salud que so detecten. 

'rRABAJO SOCIAL. 

El aervlC!io do LrabaJo social tiene la función do 

es·tablecer coordinación 9on inotitucioncs de todo tipo como 

educativas, 

desarrollo 

cu.l tura les, 

intetiral del 

recreativas quo 

niño, asimismo 

favorezcan ol 

debo establecer 

interrelación ent.re Centro de Desarrollo Infantil, el núcleo 

familiar y la comunidad, 

En lo concerniente a este punto, la Secretaria de 

Educación Pública (1967, p.33) cita: .. El obJotivo general de 

este servlcio consiste en propiciar la interacción entre el 

C.D.!., el núcleo familiar y la comunidad a través de acciones 

sociales programadas que coadyuven al desarrollo integral del 

niño." 

Las actividades que realiza el servicio de trabajo social 
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es la recepción de las solicitudes de ingreHo, ubicar al niño 

en el nivel o sección escolar (Lactantes, Maternales, 

Preescolareu), que le corresponda tle acuerdo a Bu edad. 

Aplicar a los padres de familia estudios ~ocieconómicou, 

con el fin de conoc~r las condiciones de vida de la familia, 

así comunicar a los demás técnicos la información obtenida, 

para conocer más ampliamente el medio social y económico que 

rodea al niño, asimismo detecLar situaciones 

afectar el desarrollo del niño. 

que puedan 

Con relación a lo anterior la Secretaria de Educación 

Pública (190'(, p.33) afirma: "La función primordial de este 

servicio es efectuar invest..ieaciones y estudlos 

socioeconómicos para conocer las condicionen de vida del niño 

y su familia, pudiendo detectar de esta forma sl.tuaciones que 

puedan afectar su óptimo desarrollo." 

PSICOLOGICO. 

"El objetivo general de este servicio será propiciar 

mediante accionen pnicológican programadas el desarrollo 

armónico de los niños que asisten al Centro de Desarrollo 

Infantil". (Secretaría de Educación Pública: 198'7, p.32). 
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La función del psicolpgo debe tener una coordinación con 

los demás servicios, con el fin de que el ambiente dol Centro 

de Desarrollo Infantil sea el adecuado para favorecer el 

equilibrio emocional del niño, ani.müimo debe establecer una 

comunicación estrecha con los padres do familia con el 

propósito de orientarlos. así como también estas orientaciones 

son brlndadas al peruana! docente responsables de la 

educación del niño. 

El pernonal técnico de enté servicio deberá aplicar los 

instrumentos necesarios que permitan obtener información nobre 

el desarrollo psicológico del niño y así poder detectar si 

exite algún problema, do esta forma el Centro do Desarrollo 

Infantil podrá realizar, ya sea acciones directas con él o con 

los padres de familia o si es necesario la participación de 

personal especializado será canalizado a otra institución, 

·para lograr la superación del problema. 

NU'flUCION . 

El 

Infantil 

servicio de nutrición en los 

es de gran importancia, 

crecimiento y desarrollo del nlño. 

Centros de Desarrollo 

para lograr el buen 

Las funciones no se limitan a la acción con los niños, 

sino también es indispensable la participación de los 

211 



familiares para que haya continuidad dentro del hogar, ésto se 

logra mediante pláticas programadas, cuyo obJotivo os la 

adquisición de hábitos alimenticios. 

Los alimentos que ue proporcionan en los Centros de 

Desarrollo Infantil deben ser balanceados, higiénicos y 

programados de manera que no haya repetición conGtante. 

El servicio médico debo estar en constante comunicación y 

coordinación con el servicio de alimentación, con el propósito 

los elementos de que los menús que se elaboren 

nutritivos necesarios para preuervar 

niño. 

GENERALES. 

posean 

y moJorar la salud del 

Los 

higiéne, 

Centros de Desarrollo Infantil requieren de mucha 

tanto en sus 

propiciando el mejor 

instalaciones 

funcionamiento y 

como del mobiliario, 

mantenimiento en la 

institución. La Secretaria de Euucación Pública (1987, p.37) 

menciona: ''El objetivo general de esté ocrvicio es mantener en 

buen estado de limpieza, operación y funcionamiento tanto el 

edificio como las instalaciones, mobiliario y equipo del 

Centro de Desarrollo Infantil". 

El Centro de Desarrollo infantil debe estar localizado en 
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un lugar que ofrezca garanLías de seguridad a la población 

infantil, aparLado de ruidos, malos olores; la iluminación, la 

temperatura y la ventilación deben ser loa adecuados en toda!J 

las aulas y oficinas. 

Las instalaciones con las quo debe contar un Centro de 

Deua1·roll0 Infantil son las siguientes: 

* gn el área de nerviciou técnico.u admini!.ltrat.ivos dotJeriJ 

contener cubículos para cada uno do los servicios, a:.ü como 

101::1 s:crvicio!l sanitarios en cota área. 

* t•:n el área de cstancin para los niños incluirá so.Jonea 

de lactantes, maternales y prec!Jcolares, sanitarion. mJi corno 

el salón de usoa múltiples y biblioteca. 

* El área de servicios generales eutará comprendida por 

la cocina, banco de loche. comedor, bodega de víveres, bode1.{a 

de material y recur!IOU didácticos, lavandería y serv le.ion 

sanitarios para el personal. 

* Lus áreas de recreación al aire libre, pueden conBLar 

de juegoo campestres o áreas verde~. 

La organización en los Centros do Desarrollo Infantil es 

indiapen!Jal>lc, para lograr un trabajo efectivo y que se 

desarrollen sin tropiezos los objetivos de la institución 

educativa. 



Los programas Llenen una !unción básica en el desarrollo 

integral de los niños c¡ue asi!JLen a los Centros de Deoarrollo 

Infantil y no LJoló pa.ra eutos pequeño:.;, slno también para los 

demás niños que se encuentran en la etapa escolar. 

Los Centros de Desarrollo Infantil son instituciones 

incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, no obstante 

los programas que se aplican en los diferentes niveles son los 

establecidos por dicha organización con el fin de unificar 

criterios en el sector educativo. 

En las siguientes páginas se desarrollarán los elementos 

que integra el programa de educación preescolar, con el 

propósito de conocer los obJct.ivos, el contenido y los 

criterios que se aplican para su operatividad. 
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l. 3 PROGRAMA PEDAGOGlt:O DK TKRCERO DK PREilSCOLAR. 

Para el presento estudio so retomó el programa de 

educación preescolar, con la finalidad de detectar los puntos 

esenciales con respect,o al aprendizaje y a la socialización, 

asi como también describir las actividades y Juegos y en 

general loe elementos que lo conforman, por lo consiguiente se 

proporciona un panorama integral del rnismo. 

El programa do educación preescolar es un instrumento 

básico que orienta y unifica el quehacer educativo del 

docente. Evidentemente, el estudio consciente del programa 

permitirá a la educadora conocer los elementos que interactuán 

en su ejecución, así como también podrá integrar actividadeu 

esencial.es a cada una de las áreas de trabajo, para que el 

niño adquiera un conocimiento integral y armónico. 

Para propiciar el proceso de socialización, el programa 

de educación preescolar se fundamenta en los siguientes 

principios: 

l. El respeto a las necesidades e intereses de los niños. 

2. Favorecer su capacidad de expresión y Juegos.· 

Este programa sitúa al niño en el centro de atención del 

proceso educativo, con lo cual ~s necesario que el docente 
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adquiera conocimiento en forma integral sobre el desarrollo 

del pequei\o, esté desarrollo y crecimiento se va realizando en 

forma paulatina y cona t,ante, por lo tanto, la educadora debe 

entender 

psicolóeicas 

determinada. 

las caracteriuticas fisicas, cognoscitivas 1 

y sociales que posee el niño en una edad 

El programa de educación preescolar resalta en gran 

medida los logros que a través de las relaciones sociales se 

pueden alcanzar en el desarrollo del niño. Al respecto la 

Secretaría de Educación Pública (1992, p.6) menciona: "Según 

su particular naturaleza, cada niño, al convivir con otras 

personas va interiorizando su propia imagen, estruct.urando su 

inconsciente, conociendo sus aptitudcu, limitacionetl, gustos y 

deseos; reconociéndose asimlsmo como diferente de los otroo y 

al miumo tiempo, cacao parte de un grupo del mismo eénero". 

'fambién considera importante la part.icipación del medio 

natural y del afecto en la construcción del conocimienLo. " IU 

conocimiento no et> aJenu u la realidad de cada individuo. Está 

condicionado por las personas, situaciones y experiencias del 

entorno" <Secretaría de llducación Pública: 1991, p. 9) 

11 medida que el niño crece. van progresando SUB 

aproximaciones hacia la realidad en la que vive. por ende el 
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desarrollo do las nociontH:J de tiempo y espacio ocurren en 

forma paulatina sin embargo éstas no evolucionan por sí solas, 

son apoyadas por las si~uaciones sociales que se presentan en 

la vi.da del niño. 

siempre ha sido elemento de apoyo en el El Juego 

aprendizaje del 

conocimi.onto de 

juego el niño 

niño 1 por medio dol juego el niño adquiere 

manera incense ien te, asimismo a travén: dol 

expresa situaciones familiaros o escolare?J y 

sentimientos, entre otras manifeDtacioncs. 

En lo concerniente a este pw1to la Secretaría de 

Educación Pública (1992, p.10) cita " El acercamiento del niño 

a su realidad y el deseo de comprenderla y hacerla suya, 

ocurre a travl!s del juego, que es el lenguaje que meJor 

maneja". 

lll Juego es una actividad eminentemente educativa que 

debe enca11zarse hacia la creatividad de acciones que 

favorezcan la interacción educativa y social. Jugar y 

aprender no son actividade:J incompatibles". (Secretaría de 

~ducación Pública:l992, p.17). 

La aplicación de cate programa está encaminado a que el 

niño logro el desarrollo óptimo de SUB capacidades 
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intelectuales, físicas, sociales y psicológicas¡ que integre 

en su esquema corporal entre otros conocimientos la relación 

causa-efect..o, la noción de tiempo y espacio; que desarrolle su 

motricidad gruesa, fina, s:u coordinación ojo-cerebro-mano; que 

adquiera confianza en si mismo, autonomía, responsabilidad, 

creatividad, iniciativa, que progrese su pensamiento lógico 

maLemático y que amplié su comprensióri del lenguaje. 

Los métodos en que se fundamenta el programa de educación 

preescolar son dos: g1 primero es el método de proyectos, el 

cual pretende que el alwnno aprenda por medio de la 

realización de actividades, esto método es básicamente activo, 

es decir hace que el niño aci.úe, para que obtenga experiencias 

que le permitan solucionar problemas que se le presenten 

posteriormente. 

1~1 niño proyecta una act.ividad en la cual se va enfrentar 

con problemas que tendrá que solucionar con la práctica misma. 

~l método de proyect,u!.1 es una serie de ac t..ividades 

organizadas, con el propósito de loerar un objetivo 

específico, ya sea adquirir conocimient.os o habilidades. esté 

método favorece la creatividad, iniciativa, responsabilidad y 

libertad. 



Al rescpecto Nérici (1986, p.249) dice: " lll método de 

proyectos intenta imitar la vida, ya que todas las acciones 

del hombre no son otra cosa que realizaciones de proyectos. lll 

ser humano vive proyectando continuamente. Debe señalarse, 

empero, una diferencia entre el proyecto del adulto y el 

proyecto del educando. lll adulto proyecta después de conocer y 

el educando proyecta para conocer". 

Kl segundo método ea el de globalización; el cual integra 

varías dísciplinaa que van apoyar el aprendizaje. Lo 

primordial en este método es el asunto estudiando es decir, el 

tema que se pretende aprender, se conoce por medio de ln 

participación de diversas disciplinas que coadyuven al 

aprendizaje del mismo. 

"Rl método de globalización se considera que es cuando, a 

través de un centro de interés las clases se desarrollan 

abarcando un grupo de disciplinas ensambladas do acuerdo con 

las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades". <Nérici:l986, p.243). 

Para lograr un óptimo resultado en la aplicación del 

programa de educación preescolar ea necesario considerar: 

1. Los proyectos serán seleccionados a partir de las 

experiencias e intereaes de los niños. 
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2. Las actividades y juegos serán integrados de manera 

que propicien el desarrollo afectivo, cognoscitivo, físico y 

social del niño. 

3. Utilizar con flexibilidad el espacio, mobiliario, 

material y tiempo. 

4. Las actividades que se realicen en cada proyecto 

deberán propiciar la sociabilidad y la cooperatividad. 

5. El respeto a las diferencias individuales, los 

errores pueden ser aprovechados para reflexionar y rectificar 

el proceso de aprendizaje. 

6. lntegrar a los niños en la organización y planeación 

de los proyectos. 

7. Realizar evaluaciones cualitativas durante el 

desarrollo del proyecto. 

B. El docente deberá orientar la enseñanza en un sentido 

activo, dinámico y de curiosidad; su función será coordinar y 

guiar las actividades. 

La Secretaría de Educación Pública (1992) en el programa 

de educación preescolar plantea los siguientes objetivos: 

Que el niño desarrolle: 

1. Su autonomía e identidad personal, 

indispensables para que progresivamente reconozca 

cultural y nacional. 

requisitos 

su identidad 

2. Formas sensibles de relación con la naturaleza que lo 
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preparen para el cuidado de la vida en BUB diversas 

manifestaciones. 

3. Su socialización a través del trabajo grupal y la 

cooperación con otros niños y adultos. 

4. Formas de expresión creativaa a través del lenguaje de 

su pensamiento y de su cuerpo, lo cual le permitirá adquirir 

aprendizajes formales. 

5. Un acercamiento sensible a los distintos campos del 

arte y la cultura, expresandose por medio de 

materiales y técnicas. 

diversos 

La organización del programa se llevará a cabo a través 

del trabajo, por proyectos es decir, planear Juegos y 

actividades que permitan dar respuesta a las necesidades e 

intereses del niño y así lograr su desarrollo integral. 

El proyecto esta constituido por varias etapas: 

surgimiento, elección, planeación, realización, término y 

evaluación. El proyecto abarca una serie de actividades libros 

o sugeridas, durante las cuales pueden ser detectados 

intereaes de los niños. Así va surgiendo entre niños y docente 

el proyecto, luego se va definiendo hasta llegar entre todos a 

la elecclón del mismo, con un nombre determinado. A partir de 

ese momento se inicia su planeación general. 
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La realii!ación o desarrollo t.iel proyecto; est.á conformado 

por lo~ distintos juegos y actividades que tanto niños como 

educadora proponen a lo largo del mismo. La duración de esta 

etapa es impredecible y dependerá de los distintos caminos que 

Lome un proyecto hast,a llegar a lo que niños y docentes 

decidan como fin del mismo. 

La autoevaluación consiste fundamentalmente en la 

autocvaluación de los rcuultados del proyecto realizado. a!Jl 

como de las dificult.ade!..I y vivoncia5 que le servirán de base 

para futuros proyectos". (Secretaria de Educación Pública: 

1992, p.32). 

El desarrollo de un proyecto esta determinado por tres 

aspectos fundamcn-tales: 

l. Momentos de busqueda, reflexión y experimentación de 

los niños. 

El desarrollo del proyecto uc hará posible gracias a la 

participación act.iva dol niño, ya que él realizará todas las 

actividades que permitan llegar al cuwplimiento del objetivo, 

as i.mismo a la culminación del vroyccto. 

l!l niño expondrá sus int.ereseB o rwcc!iidades ante cierto 

temu vlaneará, organizará lan actividad en, buucará ma t.crialcu 
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e información, experimentará que 

adecuados. 

materiales son los más 

2. La intervención del docente durante el desarrollo de 

las actividades. 

El docente siempre debe llevar al niño a actuar y pensar, 

au función esta encaminada a dirigir, orientar y promover el 

proceso educativo. 

Debe encaminar al niño a la ref loxión y relación de las 

actividades; Debe intentar comprender la lógica del niño, para 

entender su forma de razonar; Debe valorar los esfuerzos y 

éxitos que tenga el niño en las actividades, para que renueve 

su interés por aprender. 

3. Relación de los bloques de Juegos y actividades con el 

proyecto. 

Las ac~ividades y juegos que se lleven a eabo en el 

desarrollo dol proyecto deben tener interrelación entre si y 

con el objetivo específico que se pretende alcanzar. ya sea 

adquirir conocimientos o habilidades, con lo que se logrará un 

aprendizaje integral en el niño (Secretaria de Educación 

Pública: 1992). 

El programa de educación presenta una organización por 
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bloques que 

del niño, 

se relaciorliln con varioti aspecLos del 

por mod Lo de e8 La oruaniznc ión se 

desarrollo 

traLa de 

garantizar Wl equilibrio en la8 ac:LivicJadeu y juegou que se 

desarrollen en un proyecto. 

A continuación !:le desglosan los bloques con aus 

respectivas actividades y juegos; tomando como base los 

elementos que planten la Secretaría de Educación Pública 

(1992). 

a) Bloque de juegos y uctividades de sensibilidad y 

expresión artística. 

Con las actividades y juegos que so presentan en este 

bloque, ~l proeraroa de educación preescolar pretende que el 

niño invente y se exprese por medio de ritmos, movimienlos, 

escenifique su entorno y que pueda crear figuras y cuentos. 

AC1' 1V1 DADlm Y JUEGOS . 

* Música. 

Entr~ otros juegos podrí.a realizar los siguientes: 

- Producir sonidos con diferentes part.:.es del cuerpo, 

materiales o instrument.os. 

- Escucahr música y cantar. 

* Art.:.es escenicas y artes vi.suales. 

- Organizar funciones de teatro:sombras, guantes, 

marionetas, varillas, digit.ales y personal. 



*Artes gráficas y plásticas. 

- Klaborar: dibujoa, periódicos murales, frisos, 

decoraciones, construir con diversos materialeo. 

- Modelar con barro o plastilina. 

b) Bloque de juegos y actividades de psicomotricidad. 

Rl niño aiempre se encuentra en perpetuo movimiento, por 

consiguiente el niño va descubriendo sus posibilidades y 

limitaciones en sus movimientos, asimismo va desarrollando 

otros y coordinando cada vez mejor el control de los quo 

posee. 

ACTIVIDADKS Y JUEGOS. 

* l<elacionados con la imagen corporal: sensacionen y 

percepciones. 

- Observar y ejecutar distintos movimientos corporales. 

- Elaboración de dibujos trasladando 

lo visto en la realidad. 

a un plano gráfico 

- Juegos de reconocimiento de sensaciones táctiles, 

gusto, auditivas y percepciones corporales escuchar el 

interior de su cuerpo (corazón agitado o en reposo). 

* Relacionado con la estructuración de tiempo. 

- Ordenar secuencias de cuentos. 

- Narrar las actividades a realizar. 

- Identificar los días de la semana. 

el Bloque de juegos y actividades de relación con la 

naturaleza. 
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Este bloque permite al niño despertar sus sentidos hacia 

el mundo natural que lo rodea, propicia que el niño participe 

en actividades do cuidado y conservación de la naturaleza y de 

los animales, asimismo estimula la curiosidad natural del niño 

para investigar y examinar su mundo inmediato. 

ACTIVIDADES Y JUEGOS. 

*Salud. 

- Actividades relacionadas con la salud e higiene: 

lavarse las manos, cepillarse los dientes, limpiarse sus 

zapatos. 

- Aseo del aula, aseo del Jardín. 

* Ecología. 

Participar en campañas contra la contaminación. 

- Recolección y separación de basura. 

- Plantar y cuidar árboles·. 

* Ciencia. 

- Observación y cuidado de plantas y animales. 

- Observación del cambio de clima y temperatura 

ambiental. 

d) Bloque de Juegos y actividades matemáticas. 

Las actividades que presenta esté bloque favorecen el. 

desarrollo de su pensamiento lógico matemático, mediante la 

realización de act.ividades que permitan cuantificar, 

clasificar, ordenar, utilizar símbolos conocer formas y 
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tamaños, de esta manera se familiarizan con las similitudes y 

diferencias que constituyen el fundamento de la matemática. 

AC'f!V IDADES Y JUEGOS. 

* Dar pie para lau siguientes acciones y operaciones 

mentales: 

Los obJetos que se utilicen en esta actividad pueden ser 

nombradoD, agrupados, seleccionados, ordenados, 

repartidos, comparados, entre otras. 

* En relación al espacio. 

- Se le¡¡ puede pedir que desplacen objetos para conocer: 

Cercano, lejano, lleno, vacío, arriba, abajo, atrás, 

adelante, afuera y adentro. 

e) Bloque de Juegos y actividades relacionadas con el 

lenguaje. 

A través de la interacción con el mundo social, el niño 

adCJuiere con.fianza en ai mismo y de su medio, ani como también 

adquiere autonom.ia y se¡¡uridad, descubre que por medio del 

lenguaJe puede dar a conocer uus sentimientos necesidades e 

interesen, (comun.i.cación). por ende el docente deberá fomentar 

la sociabilidad en el niño. 

AC'l'IVlDADllS Y JUEGOS. 

* Lengua Oral. 

Uelatos y conversaciones de sueños, hechos vividos, 

cuentos. 

- Dencripción do fo t.ografíaa. de personas o animales. 
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- Jugar con adivinanzas y trabalenguas . 

* Escritura. 

- Se aprovechará toda ocasión para que los niños 

representen gráf lcamonte (dibujar), cuentos, hechos 

observados o vividos. 

* Lectura. 

- Aprovechar t.odo tipo de actividades para leer a los 

niños: Cuentos, periódicos. rcviutas. 

- Pegar en las paredes letreros. 

Kn el programa de educación preescolar se propone una 

organización por áreas dentro del aula con la finalidad de que 

el niño posea la sensación de estar en un espacio diferente, 

de tal forma que el amblen-Le est.ructurado entusiasme al niño 

para crear, inventar, experimentar, que apoye a sus nociones 

espaciales, al trabajo en equl.po. 

El docente y los ni.ñas pueden elegir el área de acuerdo a 

los bloques anteriores. El docente elaborará una planeación 

general y una plancaclón diaria, para facilitar el trabajo e 

indirectamente se va fundamentando en el niño el hábito de 

organizar. 

La planeación general permitirá conocer las fechas en las 

que se realizarán las actividades, las visitas que se llevarán 

a cabo, los materiales didácticos que se utilizaran, de tal 
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forma que el plan general, nos proporcione un panorama global 

del proyect.o. 

La planeación diaria hará posible una visión completa de 

las actividades y juegos que se realizarán en un día, animismo 

se podrán identificar los materiales didácticos que se 

requieren. IH docente podrá ampliar o disminuir las 

act.ividades, de tal forma que a los ~iños se leo presente el 

mínimo de dificultades. 

La evaluación que se realiza en el programa máu que 

cuantitativa es cualitativa, es decir esta evaluación 

proporcionará información, que apoye la retroalimenLación, a 

rectificar lon 

modificaciones, 

conocer los 

errores, 

por ende 

logros, 

replantear act.i.vidades, 

la evaluación tambiún 

dif kultades, áreas de 

realizar 

permitircl 

interés, 

necesidades y aptitudes del niño, con lo cual el docente podrá 

implementar actividades diferentes que propicien el desarrollo 

integral del niño. 

No obstante, la evaluación será una actividad compartida 

entre el docente y el niño, con la finalidad de que el niño 

roconr)zca las llmitaciones, éxitos y fracasos que tuvo durante 

la realización del proyccLo. 
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La evaluación tendrá el carácter de permanente o integral 

y se llevará a cabo por medio de la observación. 

La evaluación tiene carácter permanente porque en ella 

existen cuatro evaluaciones durante del ciclo escolar, que 

son: 

Evaluación inicial: Al principio del año el docente 

observará a su grupo para conocer el nivel de conocimiento y 

habilidades que posee, con el propósito de iniciar proyectos 

de acuerdo a su nivel de maduración. 

Autoevaluación: JU grupo en general expondrá lou 

descubrimientoo, sentimientos, dificultades, logros y 

limitaciones que se presentarán cu la realización del 

proyecto, de tal forma que los niños reflexionarán sobre su 

actuación durante las actividades. 

Evaluación general del proyecto: La Secretaria de 

Educación Pública (1992, p.86), indica que para elaborar la 

evaluación general del proyecto es necesario responder las 

siguientes preguntas: 

l. ¿Cuáles juogos y actividades del proyecto se lograron 

con resultados satisfactorio?. 

2. ¿Cuáles presentaron mayor dificultad?. 

3. ¿Cuáles de los planeados no fue posible realizar y por 

quP.?. 4'/ 



4. ¿Cuálos fueron los momentos de búsqueda y 

experimentación por parte de los niños que más enriquecieron 

el proyecto?. 

5. ¿Cuáles materiales ut.ilizados por los niños fueron de 

mayor riqueza y disfrute en la realización de los juegos y 

actividades?. 

6. /.Cuáles fueron las principales conclusiones de los 

niños al elaborar el proyecto?. 

7. ¿Que aspectos importantes de esta evaluación considera 

que deben ser retomados en la realización del siguiente 

proyecto'/ . 

Evaluación final: es la síntesis de las autoevaluacioncs 

y evaluaciones generales, ea un informe en donde se reflcJa 

los avance3, inclinaciones.e intereses del grupo en forma 

global e individual. 

l!:n esta misma evaluación se hace referencia a la 

evaluación de las t.area!l por equipo, el docente expondrá los 

logros y obstáculos un la integración de los niños a los 

equipos; la organización que manifestaron los niños on las 

tareas por equipo; los intercambios de puntos de v lsta que 

realizaron los niños. (Secretaría de Educación Pública:l992). 

La evaluación t.iene un carácter integral es decir 
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englobará al niño como una totalidad considerando su 

creatividad, socialización acercamiento al lenguaje oral y 

eser i to, asimismo se obtendrá información considerando todos 

los elementos que interactúan en la operatividad del programa 

(Secretaría de Educación Pública: 1992). 

El docente debe estar alerta para satisfacer las 

necesidades e intereses educativos del niiio. Al mismo tiempo 

debe sugerir ac ti vid a dos que propicien la atención, 

observación y el descubrimiento acerca del mundo que lo rodea. 

Finalmente, el programa de educación preescolar propicia 

el aprendizaje a través del 

coordinadas y dirigidas por 

juego y actividades que son 

el docente, el juego tiene la 

función de estimular la imaginación y favorucer el desarrollo 

motor, así como también, por medio de las actividades el niño 

soluciona problemas, se motiva su interés intelectual, y se 

propia la su proceso de maduración. 

Loo nifiou entre cinco y sedo años ue encuentran en el 

período máo interesante en la vida infantil. 

~n esUt edad surgen cambian con wi ritmo muy rápido, por 

lo tanto es nece!:3ario conocer las caractorísticas particulare!l 

de esta etapa y así comprender el porqué do sus actitudes, 
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preguntas, senLimientos y acciones. 

En el siguiente capítulo ae expondrán las características 

físicas, cognoscitivas, sociales y psicológicas del desarrollo 

del niño entre cinco y seis años, de manera que también 

expliquen los rasgos más importantes y determinantes en el 

aprendizaje y la socialización del niño de esta edad. 
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CAPITULO II. 

GARAC1'ER1STICAS GllNERALllS DEL DESARROLLO 

EVOLUTl VO DEL NIÑO EN EDAD PllllF.BCOLAR 

DE5A6AflOS. 



2 .1 CARAC'fERlS'rICAS F ISICAS. 

El desarrollo del niño comprende varios aspectos como 

son: el desarrollo físico, cognoscitivo, social y psicológico; 

uada uno interacLúa sobre los otros y son determinantes en el 

desarrollo integral del niño. 

Durante está edad el cuerpo del niño experimenta cambios 

necesarios, tanto internos como externos. los cuales afectan 

el desarrollo y la conducta del niño. 

En el desarrollo físico del niño se presentan cambios 

consecutivos, ordenados, precisos, pueden ser rápidos o 

paulatinos, algunos de esLos cambios son mensurables con 

precisión como por ejemplo: el peso y la 

pueden ser medidos con exactitud como 

inteligencia o el peso del cora~ón. 

llurlock (19132, p.115) dice que 

altura; 

podrían 

otros no 

ser la 

John-Stone y SUB 

colaboradores señalaron: "El tiempo que rige el proceso de 

desarrollo en los niños es individual". Sin embargo existe un 

estándar para la mayoría de los niños, es decir las 

características fíBicas como el peso, la altura, y la talla 

entre otras, son aproximadamente oimilares en los niños que se 

encuentran en una edad determinada. 
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l~n relación a esté pwito Fitzgerald, et al (1961, p.94) 

explica 

ordenada 

"lll 

y 

crecimiento físico progresa en forma 

para cualquier niño individual la 

crecimiento es bastante estable." 

bastante 

tasa de 

llurlock (1982, p.114) al respecto menciona "Los cicloa de 

crecimiento son ordenado~ y predecibles, aún cuando el tiempo 

varie de un niño a otro. do tal modo. que aleunos crecen a un 

ritmo más rápido, más lento y otros con un indice normal. Sin 

embargo, cada n1.ño individual es bastante congruente, con una 

tendencia constante hacia la precocidad o el crecimiento 

tardío, al alcanzar punton crí t.icos de desarrollo". 

lln el desarrollo de cada individuo influyen factores 

internos como la herencia y externos como son alimentación 

la salud, el cuidado durante el embarazo y después del 

nacimiento, entre otros factores. 

!! i tzgerald, et al (llJBl, p.94) menciona "Sobre el 

crecimiento influyen mucho~ factores ambientales. Entre los 

factores amblentalea más importante" está la nutrición, el 

cuidado pre y postnatal y la privación social y emocional". 

llurlock ( 1982, p .111>) con reupecto a lo anter lor "La 

buena salud y la buena nutrición y sobre todo durante el 
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periodo de crecimiento acelera los ciclos, mientras la mala 

salud y la mala nutrición hacen que sean más lentos". 

~l desarrollo, fisico, cognoscitivo, social y 

psicológico, le permite adquirir al niño conocimientos y 

experiencias que aplicarán a lo largo de au vida, va 

aprovechando las habilidades y capacidades, que le brinda au 

desarrollo, así como también reflexiona acerca de lao 

limitaciones que posee. 

J,a al tura del niño es aproxiroadamen te de 107 a 109 

centímetros; au peso eu de 17 a 19 kilogramos; Hurlock (1962, 

p.120) cita que Krogman recomendó una regla simple "I,os niños 

crecen en altura ant.ca que en peso"; la circunferencia 

toráxJ ca es de 47 a 54 centímdtros; el crecimiento de la 

cabeza es lenta. La circunferencia craneana es de 48 a 51 

centímetroa; la c ircunferenc la abdominal es de 4 7 a 50 

centímetros en promedio. (Germanl, et al: 197'/) 

~l crecimiento de las extremidades es rápido y el del 

tronco es mediano. llurlock ( 1982, p .120) indica "En la parte 

última de la infancia, las extremidades crecen con mayor 

ráp.idcz que el tronco y el niño parece tener sólo brazos y 

plernas". 



Kl siatema óseo, muscular y nervioso del niño se van 

volviendo más maduros: Los car ti lagos se sustituyen por 

huesos, éstos se van endureciendo; los músculos grandes 

durante este periodo se desarrollan más rápidamente que los 

músculos pequeños, es por lo que el niño realiza mejor las 

actividades que requieren de movimientos grandes que las que 

necesitan de movimiento:::> má!-J preciso~. 

Musen, et al (1979, p.:121) asevera "Durante este periodo·, 

sin embargo los músculo!J mán erandes entán un poco más 

desarrollados que los pequeüos y delicados, lo cual explica en 

parte el hecho de que el niño de esa edad sea más diestro en 

ln ejecución de actividades que suponen movimientos grandes 

que en las que requieren coordinaciones roá!J delicadas". 

l{l sistema nervioso capacita. la coordinación y la 

or8anización de la oonducta, crece con rápidez. A la edad de 

~cis ai'íos ol cerebro del niño ha aumentado ha:.-;t.a constituir el 

90% de su peso adulto. (Musen, "l al: HJ'IU l. 

Hurlock (19U2, P.p.121·-122) menciona quo existen 

consecuencias de los cambiotJ de las proporciones corporales. 

que afectan directa o indirectamente, éstau consecuenciao son 

cinco y se prí.}:Jent.an a continuación: 



Torpeza: Cuando cambian las proporciones corporales, 

sobre todo cuando el cambio es rápido, los niños pierden 

temporalmente el control de sus cuerpos. 

Atractivo: Puesto que el atractivo se estima mediante las 

normas de los adultos, la mayoría de los niños dan la 

impre~ión de ser feos. Tienen dientes demasiado grandes, 

lo pequeño de su nariz y labios, dan.la impresión de que 

para 

el 

rostro es poco atractivo, mientras que las piernas y los 

brazos alargados y delgados hacen que los niños parezcan 

"potrillos". 

Actitudes sociales: Los niños de aspecto poco atractivo 

por las desproporciones corporales o faciales, fomentan 

reacciones menos favorables de otros, sobre todo de loa 

adultos que lo harían sl sus cuerpos y sus rostros estuvieran 

menos desproporcionados. Los niños interpretan a menudo esas 

reacciones desfavorables como un rechazo social. 

Preocupación por lo deuproporcionado del cuerpo: Al 

captar las actitudes sociales· desfavorables hacia su torpeza y 

su falta de atractivo, los niños se preocupan por sus 

desproporciones corporaleu. 

l»onición do madurez: Loa niños de pouo excesivo dan la 
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impresión de ser más joveneH de lo que son en realidad, porque 

la ¡¡rasa les da el aspecto de "bebes". Por otra parte, los 

niños delgados, y de piernas largas dan la impresión de que 

son mayores que su edad, y como resultado de ello, se espera 

de ellos más de lo que pueden hacer en su punto de desarrollo. 

Cuando las personas responden a los niños como ai fueran 

excepcionalme~te maduros o inmaduros esas reacciones tendran 

posibilidades de influir en los autoconceptos de los niños. 

Evidentemente, el desarrollo físico en el niño produce un 

ciclo en el cual constantemente interactúan el cambio y la 

adaptación. Sin embargo, el niño de acuerdo a su edad posee 

buena coordinación motora fina y gruesa, el apetito es bueno, 

es Seguro <le sí toi!lmo 1 co amigab lo y les dcmues tra su amor a 

lau personas que le rodean, desea tener responsabilidades y 

que se le reconozcan sus esfuerzos o éxitos. 

El niño preescolar entre cinco y seis años, comienza una 

actividad, pero es dificil que la finalice, cambia de opinión 

constantemente y le gusta jugar juegos rudos, además a 

desarrollado un mayor sentido del equlibrio. 

Musen, et al (19'19, p.:J25l al respecto menciona que 

""Hacia los cinco años de edad, el niño medio tiene un sentido 
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del equilibrio bastante maduro, que se refleja en el abandono 

tnás confiado en s:i mismo, de su actividaci motora. Aunque 

todavi 11 no puede saltar sobre un uólo pie, brinca más 

armoniosamente. Los movimientos delicados se han vuelto 

también más precii;os". 

Por otra i1arte, en la educación preescolar los niños 

adquieren capacidades y habilidades con un grndo de dificultad 

cada vez mayor, asimismo éstas se van reforzando, por medio de 

las actividades realizudas en la escuela, por lo que se va 

incrementando la coordinación motora gruesa y fina. 

Laa habilidades motoras que tienen mayores probabilidades 

de tenor mejoramiento son las que se aprenden en la escuela en 

grupos de Juegos supervisados. (Jlur lock: 1982). 

lll niño a esta edad brinca, trepa, saJ.1,a, patea y 

manipula objetos, ésto ocurre por au necesidad de movimiento. 

Clauns y Hiebach (19UI\, p.J2) aseveran que Sanders menciona 

"lll niño de seis años se caracteriza por la extraordinaria 

riqueza de sus impulsos motores y por eso se habla de 

"movilidad". 

Kl niño preescolar "Líen<: gran energía. por lo que durante 

todu o l dia rcallz.a uc t. i v idudca y juegou no obstante se 
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menciona que el movlmicnt.o es w1a característica del niño en 

esta edad. 

Por otro lado, hay movimientos que requieren un proceso 

más complejo en la coordinación como es el dibujo, la 

escritura o la captura y lanzamient.o de pelota, por mencionar 

ü lguna~, en estas actividad es en neccnaria la coordinación 

visomotora (mano-o Jo). La coordinación visomotora se hace cada 

vez más fina a medida que los movimientos se vuelven más 

hábiles y alcanzan un alto nivel de desarrollo en la etapa que 

precedo a la escolarl.dad. (Germani, et al: 197'/). 

El dibujo es una de las formas que el niño tiene para 

expresar sus sentimientos, intereses, gustos, necesidades y en 

general manifestar la percepción que él tiene acerca del mundo 

que le rodea, los dibujos r;on un antecedente indiupensable que 

favorece el aprendizaje de la o!:Jcritura. 

Clauss y lliebsch (1984, p.23) explican "lln la edad 

proc!Jcolar comienza el niño a dibujar y adquiere así la forma 

gráfica de expresarse. l!:sa O!J la preparación indispensable 

para el aprendizaje do la escritura, la cual comenzará en la 

edad preescolar". 

Evidentemente, lo.!:1 dibujoo dol niño entre cinco Y seis 
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años, manifiestan espontaneidad, sencillez, por lo 

dibuja los rasgos peculiares o más importantes de 

percibe de su entorno, por lo general el niño 

que sólo 

lo que el 

dibuja a 

personas. posteriormente dibuja automóviles, casas y animales, 

entre otros objetos. 

Tanto la escrit.ura y el dibujo, son las formas más 

comúnes, por medio de las cuales el niño se expresa, estás 

actividades requieren de la hábilidad en la coordinación 

motora fina, la cual va aumentando de precisión con la 

práctica y con apoyo del reforzamiento. 

Clauss y lliebsch (1984, p. 24 l afirman "'También la génesis 

del dibujo puede observarse la linea general del desarrollo, 

que va del control tosco y poco diferenciado a la adaptación 

fina con la cual se economizan las fuerzas". 

Anteriormente se mencionó, que por medio de la escuela 

adquieren más capacidades y habilidades, que van incrementando 

su precigión, asimismo también la práctica educativa influye 

en el niño para que suu dibujos cada vez, sean más claros y 

reales. 

Jü nlño va adquiriendo habilidades motoras 

gruesao que favorecen su independencia y la integración 
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social, os decir, que le proporcionan satisfación pefso.nal, 

como pueden ser: el vnstirnc uoloH, la autoalimentación. 

realizar ellos mismos los hábitos do higiéne; o también 

actividades en las cuales requiera la aceptación de sus 

compañeros de juego, como serían: trepar, brincar más alto o 

correr más rápido, por mencionar algunan. 

"Las diferentes habilidades ruotoras desempeñan papeles 

dl.stintos en lao adaptaciones oocialeo y personales de los 

niiíos. Por ejemplo algunas habilidades les ayudan a los niños 

a alcanzar la independencia que desean, mientras otras 

contribuyen a que logren la aceptación social. l'uesto que a 

lon niños les resulta imposible aprender al mismo tiempo una 

gran cantidad de habilidades motoras se concentra en adquirir 

las que le ayudan a alcanzar el tipo de adaptación que es 

importante para ellos en ese momento". (Hurlock:1962, p.158). 

A lo largo del estudio se ha constatado que el desarrollo 

físico del niño no ocurre de una forma aislada, siempre está 

inmerso el desarrollo cognoscitvo y afectivo, ya que por medio 

de este se aprenden todaa lau habilidades que van a 

proporcionar un denarrollo integral al niño. 

Asi como eu impar t.an 1~e conocer las carac Lerís tlcas 

pr lnc ipalcs del dcuarrollo f isico, también eu importante 
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explicar y conocer las características del desarrollo 

cognoscit.ivo. 

A continuación se explican las características generales 

del desarrollo cognoscitivo con la finalidad de presentar los 

cambios más importantes c¡ue acontecen en la etapa preescolar 

en el niño entre cinco y seis años. 
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2. 2 CAHACTERISTICAS COGNITIVAS. 

El aprendizaje desempeña un papel importante en la 

evolución del individuo, por medio del aprendizaje se integran 

en el esquema corporal habil.idadea, conocimientos, hábitos, 

entre otras. El aprendizaje es la adquisición de hábitos y 

conocimientos nubtenidos por los automatiamos, que aseguran 

(tanto desde el punto de 

pensamiento) la actividad 

individuo. (Coste:l9'/9). 

vista motor 

coordinada y 

como desde 

productiva 

el 

del 

No 

adaptarse 

también 

obstante, por 

e integrarse 

desarrollar 

medio 

al 

al 

del aprendizaje el 

contexto que le rodea, 

niño 

así 

puede 

como 

máximo sus potencialidades, 

manifestandose asimismo un cambio de conducta. 

El aprendizaje está lieado a los fenómenos de maduración 

y se puede observar en la forma en la que el niño manipula los 

conocimientos, las habilidades motoras y los utiliza para 

ac~uar en la práctica. La maduración acompaña al aprendizaje y 

lo determina. (Coste: 19'19 l. 

Con respecto a este punto Germani, et al (1977, p.16), 

menciona "para que las condiciones que conducen al aprendizaje 
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sean efectivas, es indispensable que el individuo haya 

alcanzado la maduración necesaria, para responder a la 

experiencia en el área en que está se produce". 

Musen, et al (1979, p.319), menciona El término 

cognición (con au forma adjetiva cognoscitivo) ea amplio y 

designa todos aquellos procesos de percibir, aprender, pensar, 

formas, conceptos y solucionar problemas". 

Para ~itzgerald, ot al (1981, p.171) asevera que según 

llooper (19'13, p.229) "Los procesos cognoscitivos son aquellos 

mediante los cuales un organismo logra conciencia de los 

conocimientos acerca de los objetos externos del propio yo y 

de las relaciones sobresalientes que se dan entre el propio yo 

y los objetos". 

Según Bee (1986, p.160) afirma que para Piaget "El 

proceso del desarrollo cognoscitivo, es el proceso de 

el punto do vist,a e¡¡océntrista, de alejarse más y 

perder 

más del 

centro de si mismo de tomar diferentes perspectivas y de ser 

capaz de situarse fuera de sus pensamientos y sentimientos". 

Las anteriores definiciones del proceso cognoscitivo, 

permiten situar el cont.cxto y elaborar una definición que 
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integre lon conceptos más relevantes ~on respecto a esté 

proceso Y que se relacionen con la investigación que se está 

realizando. 

Por medio del proceso cognoscitivo el individuo es capaz 

de adquirir en forma conciente las percepciones, loa 

conocimientos; que realice críticas y análisis, que aplique 

los conocimientos adquiridos y que verifique las relaciones 

que existen entre él y su contexto. 

Por otra parte. el aprendizaje no tiene el carácter único 

y determinante, siempre existe la necesidad de aprender. El 

aprendizaje le permite al niño responder de manera adecuada, 

con agilidad. y acierto a las situaciones del mundo exterior. 

realizar un control progresivo de 

acontecimientos que se presentan, de tal 

una adaptación social. 

las acciones, 

forma que se logre 

Fitzgerald et al (1981, p.141) cita "En este sentido se 

puede decir que la misma capacidad para aprender es también un 

producto de la adaptación. La capacidad del organismo para 

aprender constreñida por su poLJición estructural latente. Sin 

embargo lo que se aprende depende de las experiencias 

particulares que el individuo tiene con el ambiente". 



El niño en edad preescolar posee más vocabulario que en 

sus años anteriores, el cual aplica para comunicarse con las 

personas que le rodean, emplea muchas palabras que los adultos 

utilizan, por lo que el niño usa en forma inadecuada muchas de 

ellas, el origen de ésto es porque el niño relaciona la 

palabra con su experiencia, de esta forma cuando se le 

presenta un acontecimiento similar las utiliza. 

Al respecto, Clauss y lliebsch (1984, p.17) mencionan "El 

saber conceptual del niño preescolar se desvía muchísimo del 

concepto tal como nosotros lo empleamos de una manera 

convencional. Adquiere significado para el niño sobretodo por 

las experiencias prácticas que éste tiene con los objetos 

designados". 

En cuanto a la comunicación que establece con las 

personas, el niño posee gran capacidad en el seguimiento de 

sus ideas, ya sean acontecimientos ocurridos o situaciones 

actuales, logra concentrarse durante más tiempo, así como 

también se interesa por utilizar las palabras adecuadamente. 

"Sostiene conversaciones sobre un tema, sigue sus ideas, 

inquiere, discute" . (Germani, et al: 1977). 

~l niño de cinco añrd puede rel~tar lo que observa en un 
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dibujo o fotografía, sin embargo es im~ortante la ayuda que se 

le pueda proporcionar para que recuerde con mayor facilidad. 

Dee (1986, p.165) expone tii se indica a un niño de cinco 

años que para recordar un conjunto de imagenes puede serle 

útil, dar un nombre a las imagenes y decirlas luego en voz 

alta, mientras trata de recordarlas su habilidad para 

recordar lus progreuará" . 

Cuando el niño tiene seis años relata un cuento sin 

mayores dificultades, tiene mejor concentración utiliza meJor 

su vocabulario, espontáneamente el niño aplica palabras menos 

coloquiales, ya que posee·mayor comprensión y mayor capacidad 

para recordar. 

No obstante, el niño preescolar desea lograr una mejor 

adaptación social, por lo que su interés es meJorar su 

capacidad de lenguaje, desapac.:erece paulatinamente el 

egocentrismo con la finalidad de obtener con sus compañeros de 

Juego y adultos una mejor cowunicación, asimismo desarrollará 

patrones de conducta wás máduros. 

Kn forma progresiva, los niños preescolares disminuyen au 

lenguaje egocéntrico y aumentan el socializado, que es el real 

intercambio y no tan solo expresión de sí mismo. !Germani, et 

al:1977). 
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Por otra parte el niño preescolar posee un gran interés 

hacia el origen, la aplicación, la utilidad de las cosas, por 

lo tanto es necesario que los adultos proporcionen respuestas 

verdaderas aplicando un lenguaje claro y sencillo. Mientras 

más pronto comiencen los adultos a dar explicaciones 

sencillas, tanto más pronto se interesa el niño por descubrir 

laa relaciones causales:. y tanto más pronto va adquirir una 

visión científica del mundo. (Clau.ss y llieb.,ch: 1984). 

Hn la medida que el niño se familiari~a con el lenguaje 

obtenido; aprende mayor número de palabras, por ende, éste es 

un ciclo en el desarrollo del lenguaje, asimismo el lenguaje 

le va a permitir posteriormente adquirir experiencias, que 

pueda apli.car en situaciones posteriores. 11WJen, e1. al ( 1979, 

p.338) afirma que Luria señala "En las primeras etapas del 

desarrollo del niño el lengu;de es únicamente un medio de 

comunicación con adulto" y con otros niños .. .. Depuéa, se 

convierte en un medio del que se vale para organizar BU 

experiencia y regular BUS propias acciones. De esta manera la 

actividad del niño se efectúa por intermedio de las palabras". 

Piaget (19'/'l, p .32). menciona "Cuando interviene la 

aparición del lenguaje se ve enfrentado no ya sólo con el 
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universo :físico como antes. sirw con dos mundon nuevos y por 

otra parte estrechamente sol ldarios el mundo soclal y el mundo 

de las representa.cioneu interiores". 

IU. dibujo Y el lenguaje tienen surgiraitmto paralelo en el 

desarrollo del niño, ya que son forma" de expre<Jión que él 

utiliza para comunicarse. "J.o:l det.arrollo del dibujo se 

completa en periódos análogou al lenguaje hablado. Ambos son 

forroas afines de expresión y por eso no hay que asombrarse de 

que se aprendan en etapas análogas". (Clauss y Hiebsch: 1984). 

"llar al niño posibilidades de dibujar es, simplemente, 

proveer el medio por el cual pone en acción una de las 

múltiples funciones y aspectos de su desarrollo". (Germani, et 

al: 197"f, p. 15). 

111 inicio de la edad preescolar los objetos que traza en 

sus dibujos carecen de pa«ecido real y objetivo; el niño 

utiliza su experiencia para dibujar por lo que en sus esquemas 

solo representa los elementos característicos e importantes 

para él. Clauss y Hiebsch (1984, p.25), llama a estos dibujos 

"dibujos esquemáticos, por medio de los cuales el niño 

adquiere posibilidades de reflcJar graficamente la realidad." 
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Posteriormente, el niño adquiere práctica y habilidad en 

sus dibujos, su coordinación motora fina ~iene mayor 

precisión; los dibujos son relativamente reconocibles. El 

dibuJu del cuerpo humano va adquiriendo mayor forma, ya que el 

niño va integrándole elementos, logrando así representar. una 

aproximación de la complexión real del mismo, ésto manifiesta 

un progreso en la percepción y realismo durante esta edad. 

Traza con el lápiz figuras reconocibles. El niño dibuja 

lo que sabe que contienen las figuras, no las figuras tal como 

son directamente vistas. 'l'ransparencia, falta de ¡ierspectiva Y 

multiplicidad de foco son los elementos distintivos del 

realismo intelectual. (Luquet: 1976 l. 

Asimismo, Germani, et al (19'/'I, p.14) explica "Al 

comienzo la figura humana esta constituida por la cabeza, de 

la que se desprenden los miembros. Luego se añaden el cuerpo, 

el cuello y las ropas. En la cabeza se diseñan las facciones y 

el cabello. •rodas estas partes componen el dibujo de la figura 

humana al final de la edad preescolar". 

Por otra parte, el dibuJo en la edad preescolar es la 

actividad por medio de la cual se va adquirir habilidad, 
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precisión y práctica 

posteriormente el 

escritura. Germani, 

en la coordinación 

niño adquirirá el 

et al (197'1, p.14) 

visomotora, ya que 

aprendizaje de la 

afirma "La expresión 

gráfica fundamentalmente esta en relación con el desarrollo 

motor e intelectual ..... Esta actividad es inicialmente w1 

ejercicio motor. Más adelante da un significado a sus trazos. 

I.ucgo comienza a intentar reproducir la realidad". 

El niño en edad preescolar posee en su esquema corporal y 

en el gráfico diferencia entre izquierda y derecha, la 

orientación del espacio en que se mueve, ha aprendido las 

relaciones espaciales (arriba, abajo, atrás y adelante). 

Los niños cuyas edades fluctuan entre cinco y seis años 

comienzan a tener interés y necesidad por la escritura, sus 

grafias no aparecen bien definidas y se encuentran dispersas; 

sus trazos son inseguros y al mismo tiempo toscos. 

Con relación a lo anterior Fit.zgerald, et al (1981, 

p.104) cita Los intentos por trazar letras y números 

aparecen inmediatamente antes y durante el periodo del Jardín 

de niños. Al principio las letras y números aparecen dispersos 

por toda la hoja de papel y son frecuentes las inversiones de 

las letras ( b en lugar d y viceversa)". 
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El inicio del aprendizaje en el niño en edad preescolar 

es una actividad complicada para él, ya que propicia que se 

ordenen los conocimientos, ideas, habilidades y experiencJ.as 

que va adquiriendo a lo largo de las múltiples actividades que 

realiza. Asimismo el aprendizaje de habilidades y 

conocimientos sencillos al principio de su edad, propicia que 

el niño aprenda con mayor facilidad las posteriores 

habilidades y conocimientos. Bergan. y Dunn (1980, p.426) 

afirman que Gagnó y sus colegas realizaron estudios que 

indican que la adquisición de habilidades secundarias facilita 

el aprendizaje de otras habilidades superiores. 

El aprendizaje en el niño preescolar surge por medio do 

las vivencias que ha tenido, de esta forma adquiere 

experiencias que le dan posibilidades de aplicarlas en lo 

posterior; para el niño entre cinco y seis años es más fácil 

memorizar que analizar y eso se debe a su menor capacidad de 

abstracción; la atención en el niño es menos estable por lo 

que hay que captar los lapsos de ésta. 

Por otra parte la edad preescolar es la edad propicia 

para enseñar, los hábitos, comportamientos y actitudes 

necesarias para la integración social, asimismo su aprendizaje 

requiero mayor práctica, su percepción en el niño preescolar 
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es sensorial de esta forma investiga el mundo que lo rodea. 

A medida que el niño alcanza su madurez, comienza su 

interés por relacionarse con el mundo social, aún cuando no 

deJa a un lado su egocentrismo. Es importante en esta edad que 

el niño comparta su mundo escolar con la familia, ya que le 

permitirá comunicar aun experiencias y actividades realizadas 

durante el día y asimismo de está forma se va favorecer el 

desarrollo social en él. El desarrollo social propicia que el 

niño adquiera un cúmulo do 

contexto sociocultural. 

experiencias que ampliará su 

En las siguientes páginas se exponen las características 

esenciales del desarrollo social del niño de cinco a seis 

años, con la finalidad do enfatizar los rasgos característicos 

y cambios que se presentan durante esta etapa. 
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2.3 CARACTERISTICAS SOCIALKS. 

El primer agente de socialización en el niño es la 

familia y lo sigue siendo aún en la edad preescolar. La 

familia es el 

sociabilidad, 

lugar primordial en 

también ahi principia 

donde el niño inicia su 

el aprendizaje de los 

patronen conductalcs aceptables en la sociedad. 

La familia 

aprendizaje de 

influirán en su 

desempeña un papel importante en el 

conductas y actitudes. Estas conductas 

vida posterior, asi como también el 

aprendizaje conducta! adquirido será manifestado por el niño 

con diferentes personas y en diversas situaciones. 

llur lock ( 1982, p. 24 7) mani:f iesta "La conducta social y 

las actitudes de los niños reflejan el trato que reciben en el 

hogar. Los. niños que sienten que los rechazan sus progenitores 

o hermanos pueden adoptar actitudes de mártires y llevar 

dichas actitudes a su vida adulta. Esos niños pueden volverse 

hacia su propio interior y hacerse introvertidos. Por el 

contrario los padres cariñosos y que aceptan a sus hijos 

fomentan la extroversión en los niños". 

En los primeros años de vida del niño, los padres 
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comienzan a motivar y reforzar las conductas socialmente 

aceptadas, por consiguiente, es necesario reflexionar acerca 

de au madurez, antes de enseñarle una habilidad o conducta, ya 

que puede suceder que él no posea el nivel de madurez que 

requiera ésta. Sin embargo aluunas veces el niño se esfuerza 

por aprender a comportarse socialmente con la 

finalidad de darles la satisfacción a los padres. 

"unica" 

Hurlock (1!182, p.247) afirma "Las expectativas de los 

padres motivan a los niños a dedicar los esfuerzos necesarios 

para aprender a comportarse de un modo socialmente aceptable". 

No obstante como os la familia en donde comienza su 

socialización, acepta con mayor facilidad a las indicaciones, 

normas, reglas de los adultos, ya que éstas son establecidas 

la mayoría de las veces por los padres. "Constituye su moral y 

se socializa introyectando normas y preceptos que proceden de 

los padres implícita o explicitamente". (Germani, et al:l977, 

p.16). 

Siendo la familia la base fundamental de la 

socialización, el niño transmite a sus padres y hermanos 

su cariño; no obstante la madre siempre tiene un lugar 

primordial, ya que es la persona con la cual ha tenido mayor 
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convivencia. La familia, la madre ante todo continúa teniendo 

importancia siendo objeto de elección primordial, pero el niño 

se abre a la vida social y experimenta ya los resultados 

desfavorables de la situación, sino puede tener contacto 

suficiente con niños de su edad. (Gormani, et al:1977) 

Posteriormente, ingresa a la vida escolar, la cual le va 

a pemitir abrir sus expectativas s~ciales; el niño se va 

adaptando·progrosivamento a las nuevas relaciones sociales que 

tiene. primero con el docente y después con sus compañeros. 

El niño preescolar entre cinco y seis años, que ingresa a 

grandes difucultades al la vida escolar no manifiesta 

adaptarse a la relación con el docente. asimismo se integra 

facilmente al grupo de Juego o de actividades realizadas por 

sus compañeros, aqui en este punto es muy importante la 

participación e influencia del docente, para transmitirle 

interés y que realice un mayor esfuerzo por incrementar sus 

relaciones sociales. 

"La preocupación por las 

por parte de los padres y 

razones. En primer lugar, 

adaptaciones sociales del niño, 

los maestros se Justifica por dos 

los patrones conductuales y las 

actitudes que se establecen temprano tienden a persistir. En 
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segundo lugar el tipo de adaptaciones sociales que realizan 

loe niños de Jan 

(Hurlock: 1962) . 

BU marca en BUB autoconceptos". 

Según Hurlock <1982, p. 276). existen criterios de 

adaptación, los cuales pueden ser la base para conocer la 

adaptación social del niño, estos criterios son cuatro y se 

presentan a continuación: 

l. Desempeño abierto: Cuando la conducta 

niños, estimada según las normas del grupo 

identifican respondan a las expectativas de 

les aceptará como miembros. 

social de los 

con el que se 

este último, se 

2. Adaptación a grupos diferentes: Los niños que se 

pueden adaptar razonablemente bien a los diferentes grupos con 

loe que entra en contacto, tanto de adultos como de coetáneos 

se consideran como bien adaptados desde el punto de vista 

social. 

3. Actitudes sociales: Los niños deben dar muestras de 

tener actitudes favorables hacia las personas , 

participación social y loe papelee que desempeñan en 

la 

el 

gruupo, para que se lee considere como bien adaptados. 

4. Satisfacción personal: Loe niños deberán estar 

razonablemente satisfechos con sus contactos sociales y los 

papeles que desempeñan en situaciones de esa índole, tanto si 

son líderes como de seguidores. 
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Clauss y Hiebsch ( 1984, p. 32), consideran "Desde el punto 

de vista social se espera que el niño apto para el trabajo 

escolar este también capacitado para incorporarse al grupo"'. 

En realidad, es necesario que ol niño tenga madurez 

física y psicológica, de manera que sea capaz de realizar 

actividades escolares, asimismo tendrá la capacidad de elevar 

su conducta social. 

Como anteriormente 

influencia que 

importancia, 

tenga el 

por medio 

se mencionó 

docent.e sobre 

del estimulo 

la participación e 

el niño, es de vital 

y 

incrementará o desaparecerá una conducta 

la motivación se 

social. "En virtud 

de la importancia que tiene el maestro en la vida del niño, es 

imposible que no se convierta en agente de socialización. 

Durante su trabajo, se esfuerza por incrementar el ajuste 

personal del niño y, al mismo tiempo. por desarrollar 

destrezas y sensibilidades sociales cada vez mayores". (Musen, 

et al: 1979). 

Sobre esté aspecto también Hiisen, et al (1979, p.431) 

expresa "Al niño se le alentará para que interactúe con otros 

niños que son extraños para él, en el momento en que ingrese a 

la escuela, para que establezca amistades por lo menos con 

algunos de ellos". 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
BE LA 

NO DEBE 
GluLIOTEC~ 

El ser humano, nace y se desenvuelve en una sociedad, es 

un ser eminentemente social, por lo que desde la niñez posee 

la necesidad de socializarse, asimismo investiga y descubre 

que respetando las normas reglas y manifestando un tipo de 

comportamiento social puede integrarse satisfactoriamente a su 

entorno social en el cual esta inmerso. 

Clauss y llicbsch ( 1964, P .p .12-13), afirman "Desarrolla 

el niño preescolar una fuerte tendencia a la sociabilidad. 

Quiere entrar en contacto con otros niños. La forma más 

importante de la acción común es el juego. Kl niño 

se interesa cada vez más por tomar parte en la vida y 

aprendizaje en común del Jardín de niños. Su inclinación a los 

contactos sociales nace de su creciente independencia, del 

surgimiento en él, de una ingenua autoconciencia y 

especialmente del hecho de que ahora comienza a cobrar 

significativa importancia en lao vivencias del niño preescolar 

los sentimientos orientados hacia lo social. Con eso adquiere 

variedad y colorido las relaciones humanas del niño 

preescolar. Este se vuelve capaz de tener constantemente 

experiencias de trato social y se deja guiar en su conducta 

por esas experiencias". 

Al respecto Ferrini (1986, p.30), menciona que Norberto 
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Bobbio hace l.a siguiente reflexión "Kl valor del hombre no 

puede disociarse de su condición de ser social, en el sentido 

de que el hombre, como ser necesariamente coexistente, vale no 

por si mismo, sino por lo que da o puede dar a la sociedad de 

la cual forma parte. Kl valor de la persona no es un don, sino 

una conquista y el hombre no es persona en el circulo cerrado 

de su individualidad". 

Los compañeros comienzan a desempeñar una función 

importante dentro del desarrollo social del niño preescolar. 

En primer instancia los padres en la vida familiar eran los 

trasmisores de laB normas, actitudes y 

el niño se encuentra dentro del 

reglas sociales, cuando 

ambiente escolar va 

adquiriendo diversas reglas y normas que son provenientes de 

sus compañeros. Germani, et al (1977, p .16) ex.presa "Kn la 

convivencia con el grupo de sus compañeros e iguales surgiran 

reglas morales no provenientes de los padre¡¡". 

Asimismo, la escuela ofrece un ambiente relativamente 

bien organizado y controlado en el que los preescolares pueden 

aprender a respetar los derechos de los demás, aprender a 

realizar una tarea trabajando en equipo y desarrollar un 

sentido de competencia (Fitzgerald, et al:1981). 
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Las conductas del niño en etapas anteriores a la 

preescolar no son muy estables, por lo que sus actitudes 

cambian constantemente y en forma repentina, ea decir, cuando 

se le qui~a el objeto con el cual cata Jugando el niño puede 

tiempo, patear, pegar, entre otras acciones. conforme pasa el 

el niño adquiere ma1or estabilidad en sus emociones y posee 

se incrementan las mayor control en sus acciones, por ende 

relaciones Sociales y se manifiestan menos las reacciones 

agresivas. 

Un estudio de los niños en etapa preescolar ha revelado 

que, conforme la edad avanza, hay aumento de acercamiento 

amistosos y una disminución de las interacciones hóstiles". 

(llurlock: 1982). 

La función que desempeñan los compañeros en el desarrollo 

de la socialización son: 

* De motivadores y reforzadores de cierta conducta: éstos 

pueden ser negativos o positivos, os decir un niño puede estar 

influenciado por otro, de tal forma que éste pueda fortalecer 

una conducta socialmente aceptable o inaceptable. 

* De modelos: para la imitación de conductas nuevas, el 

niño preescolar puede reproducir las conductas observadas. 

* De identificación: el niño para identificarse con algú:n 

81 



compañero puede adoptar tendencias parecidas. 

En cuanto a la forma en que el niño preescolar aprenden a 

valorar las pautas do conductas establecidas socialmente se 

menciona. ~l niño aprende una conducta o regla, ya sea en el 

hogar o en la e8cuela, ai está conducta es reforzada 

positivamente tanto on un :Jitio como en el otro, el niño 

descubrirá que ésta es un esquema el cual debe seguir para 

encontrar la adaptación aocial, si la conducta por el 

contrario es reforzada negativamente la rechaza, ya que ésta 

le perjudica en su integración social. 

Afirmando lo anterior Musen, et al (1979, p.4.43), cita "A 

esta edad no le resulta fácil ver las cosas desde el punto de 

vista de otra persona, pero evidentemente sus percepciones y 

au comprengión de las interacciones socialos cambian y se 

vuelven más precisa~. Rudimentariamente, el niño comienza a 

adquirir qué clase de conductas son aceptables o inadmisibles 

en el mundo social más amplio, o para decirlo de manera más 

concreta, en los nuevos marcou Dociales en 

encuentra". 

Hastá este momento en el presente 

los que se 

explicado las características y cambios más importantes en el 
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desarrollo físico, cognitivo y social del niño, pero existe el 

desarrollo psicológico, el cual tiene una participación 

indispensable en el desarrollo integral, por lo que a 

continuación se explican las características principales, que 

se manifiestan en el niño preescolar entre cinco y seis años 

de edad. 
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2.4 CARAC1'lmISTICAS PSICOLOGICAS. 

El niño preescolar de cinco a seis años debe poseer 

cierta madurez fiaica, cognoscitva y social, así como 

psicológica, de tal forma que pueda integrarse sin dificultad 

al entorno sociocultural que le rodea. 

El desarrollo psicológico en el niño de esta edad, le 

permite explorar su mundo, obteniendo de ello experiencias, 

habilidades y conocimientos, logrando un mejor dominio de sí 

mismo. 

Según Piaget (19'{'/) In niño adquiere gracias al lenguaje, 

la capacidad de reconstruir sus acciones pasadas en forma de 

relato y de anticipar sus acciones futuras mediante la 

representación verbal. Ello tiene tres consecuencias 

esenciales en el desarrollo mental: 

l. El inicio de la socialización es el resultado más 

claro en la aparición del lenguaje, es que permite un 

intercambio y una comunicación continua entre los individuos. 

2. La aparición del pensamiento propiamente dicho, el 

cual tiene la doble influencia del lenguaje y de la 

socialización. El lenguaje le permite al sujeto el relato de 

sus actos, le procura a la vez el poder reconstruir el pasado 
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y por consiguiente evocarlo en aW:Jencia de los: objetos a que 

se referían las conductas anteriores y el de anticipar los 

actos fu~uros, aún no ejecutados, hasta SU!Jtituirlos a veces 

por la sola palabra, sin jamás realizarlos. 

3. La interiorización de la acción como tal, hasta 

alrededor 

suple la 

de los siete años, el niño sigue siendo prelóglco y 

lógica por el mecanismo de la intuición 

(percepción}, simple interiorización de las percepciones y los 

movimientos en forma de imagenes representativas y de 

experiencias mentales". 

De esta forma, en el desarrollo psicológico estan 

integrados diferentes elementos como son el lenguaje y la 

percepción, los cuales van evolucionando en forma paulatina al 

igual que el pensamiento, así como también uno interactúa 

sobre el otro, logrando ascender de la categoría de ser 

sencillos a cada vez más complejos. 

A medida que avanza el desarrollo del niño, la etapa de 

egocentrismo va desapareciendo, pero todavía en esta edad le 

es dificil para el niño situarse y aún pensar desde el 

de vista de las demás personas. Al inicio de la 

preescolar el niño mientras realiza actividades o 

Juegos mantiene un lenguaje para sí mismo, aún estando en 
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compatíia de otros niños, conforme pasa el t.iempo el niño 

comienza a tener conversacioneB con los demáf:J, ~ill embargo su 

egocentrismo aun persiste. 

Germani, et al lHrn, p.12) cit,a "Al comienzo de la edad 

preescolar. el niño aunque aparentemente hable con otro, en 

alta proporción monóloga. Sus palabras siguen el influjo de su 

.propio pensamiento, sin entrar en el pensamiento de sU 

aparente interlocutor. Al final, persistiendo aún en el 

egocentrismo, el niño entabla verdadero diálogo y tiene real 

comunicación verbal con los demás" . 

Como ya se mencionó, en las act.ividades del niño 

preescolar persiste el mónologo egocéntrico, así como también 

existe el animismo, es decir el niño trata a sus Juguetea como 

si tuvieran vida y no soló a los juguetes sino algunas veces 

también el preescolar piensa que los sucesos naturales también 

tienen vida como las nubes o la luna. Al igual que esta 

característica existe otra en esta edad, es el finalismo, está 

consiste en que el niño desea conocer el origen y la causa de 

algún objeto o situación, es decir, es la etapa en la que el 

niño pregunta con persistencia, "¿ por que .. ?", ésta pregunta 

como se mencionó en páginas anteriores debe ser respondida con 

claridad y sencilles, ya que permite 
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al nifio entrar en el mwido cientifico, es decir conocer las 

causas y efectos do su entorno. 

No obstante como afirma Piaget (197'1, p. 42) "La palabra 

"por qué" puede tener para el adulto dos significados 

netamente distintos: la finalidad ("¿por qué toma usted esté 

camino?") o la causa eficiente ( "lpor qué caén los 

cuerpos?"). Todo parece indicar que. los "por qué" do la 

primera infancia presentan un significado indiferenciado, a 

mitad del camino entre la finalidad y la causa, aunque siempre 

indican las dos cosas a la vez". 

Concerniente a este punto, Clauss y Hiebsch (1984, p.17) 

aseveran "l!!l niño preescolar se contenta casi siempre con 

explicaciones sobre el fln. Quiere averiguar para qué sirve 

algo, para qué es bueno, qué se saca de eso, qué ne puede 

hacer con eso, etc. Kl niño se satisface con una convicente 

explicación por el fin'º. 

Por otra parte, Germani, et al <19'1'1, p .13) expresa " A 

los cinco años, aúnque 

su personalidad, la 

principalísimo, el niño 

en la elaboración de su pensamiento y 

imaginación desempena un papel 

no confunde fantasía y realidad. Esta 

separación de la realidad, de los contenidos y los productos 
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de la fantasía es, asimismo, tarea que se cumple durante esos 

años y caracteriza este periodo de la vida". 

Los niños entre cinco y seis años. pueden discernir entre 

lo que es real y lo que es fantasía, asimismo de esa 

imaginación el niño resuelve sus sencillos problemas a los que 

se enfrenta. ya sea en 

la imaginación y de 

su hogar o escuela, también a través de 

la fnntaaia elabora y escenifica la 

realidad que esta viviendo, asi como su imaginación 

transportarse a diferentes lugares logrando 

satisfacción del juego que realiza. 

le permite 

asi la 

Sin embargo, la fantasía e imaginación que posee el niño 

debe ser canalizada a lo constructivo y real de tal forma que 

su imaginación sea creadora. 

Por otra 

inteligencia 

acciones dan 

parte, Piaget sostiene que afectividad e 

de toda acción. Estas son aspectos simultáneos 

origen a ciertas estructuras, motoraa, 

intelectuales, afectivas que se convierten en formas 

de organización de la actividad mental. O!itzgerald, et 

al: 1981). 

La afectividad es un elemento importante en el desarrollo 
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integral del niño, en la que manifiesta en gran medida su 

cariño hacia las demás personas que le rodean, principalmente 

hacia la madre, por ende necesita saber que también lo 

quieren, así podrá adaptarse socialmente con menor dificultad 

y crear sentimientos de seguridad que le apoyarán en la 

continuidad de su desarrollo. Para que sea una emoción 

agradable y contribuya a una buena adaptación, el afecto tiene 

que ser recíproco. Bossard y Boll han denominado esta relación 

reciproca "'complejo empático"'. lHurlock: 1982). 

Por el contrario, si al niño siente rechazo desarrollará 

sentimientos de frustración, sentimientos de inferioridad y 

desconfianza en sí mismo, sin embargo ol niño buscará otras 

personas que le brinden afecLo con la finalidad de satisfacer 

su carene la. 

No obstante, es necesario que se le proporcione a éste 

tipo de niños un ambiente propicio, de tal forma que le ayuden 

a modificar su conducta. Para ayudar al niño a librarse de 

dificultades, de anomalías en el comportamiento, de 

inadaptaciones es preciso crear situaciones favorecedoras y 

nuevas (Soubiran y Mazo: 1980 l. 

Al respecto Germani, et al (1977, p .19) cita " Son la 
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orientaclon y las actitudes educativas de los padres y las 

factores que producen mayor experiencias cotidianas los 

impacto en la formación de la personalidad y en la afectividad 

del niño. Para que el niño alcance el desarrollo de 

personalidad y la diferencj_ación que corresponden a ésta 

época, es preciso que su medio le brinde seguridad y 

posibilidades de independencia y de experimentar". 

En esta edad hay un cambio repentino de emociones, como 

la cólera, la cual integra Conductas agresivas, es decir riñe, 

patea, pega con frecuencia las realiza cuando le quitan o le 

prohiben un objeto; la agresividad transcurre rápido y es 

olvidada por el niño inmediatamente·, ésto ocurre por su falta 

de consecuencia y porque él reacciona de acuerdo a sus 

sentimientos, pero a medida que madura, va desapareciendo su 

agresividad, ya que hay un control mejor de si mismo. 

Germani, et al (1977, p .10) sostiene "Las reacciones 

emocionales de cólera tienen en buena medida carácter de 

venganza en los años preescolares y en alta proporción se 

relacionan directamente con la persona o situación que las 

provoca". 

Otro rasgo particular en la conducta del niño os el 
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temor, el niño preescolar reacciona con temor hacia los 

objetos, personas o situaciones extrañas, es decir 

cuando no conoce laLJ causas y reacciones del acontecimiento, 

el niño manifiesta su temor a través de la timidez, 

agresividad o vergüenza. Hurlock (1982, p.209) afirma " Los 

niños pequeños temen a muchas cosas que los bebés o los niños 

mayores no temen. El período crucial para los temores 

específicos en el patrón normal de de1;arrollo es de los dos a 

'loa seis años. La razón para ésto es que los niños pequeños 

tienen mayor capacidad para reconocer los peligros que los 

bebés; pero su falta de experiencia los hace menos capaces que 

los niños mayores de darse cuenta de que no se trata de 

amenazas personales". 

El niño preescolar do cinco a seis años es alegre, 

participativo, demuestra su afecto, es sociable. activo, le 

interesa intervenir en actividades escolares y hogareñas, le 

satisface que reconozcan sus esfuerzos y éxitos, que ae le 

apoye y motive en suu acciones, tiene gran interés por conocer 

y participar en el mundo sociocultural que le rodea. 

Hasta aquí se han revisado las características más 

sobresalientes en el desarrollo infantil del niño de cinco a 

oeia añoo, de esta forma se puede apreciar que es necesario 
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proporcionar al niño un ambiente adecuado, tanto en el hogar 

como en la escuela, con la finalidad que el niño logre un 

desarrollo integral. 

En el siguiente capítulo se realiza un estudio sobre las 

principales teorías de aprendizaje y socialización como son la 

de Jean Piaget y Erik Erikson, Arnold Gesell y Albert Bandura, 

las cuales permitirán 

principales perspectivas 

organizar sistemáticamente 

de cada una de ellas, con 

las 

el 

propósito de conocer cómo y do qué manera aprenden y se 

socializan los niños en eata edad preescolar, asimismo se va a 

resaltar las aport.acionea que realizarán dichos autores. 
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CAPITULO 111 . 

APRENDIZAJE Y SOCIALIZACION 

EN EL NIÑO PREESCOLAR DE 

5 A 6 AÑOS DE EDAD. 



3 .1 TEORIA DEL APHENDIZAJE DE JEAN PIAGET. 

Jean Piaget legó grandes aportaciones al campo de la 

educación, desde muy pequeño BU interés se abocó a la 

biología, posteriormente se interesó por la rama de la 

filosofía que tiene por objeto estudiar y definir el 

conocimiento humano "Epistemología". Sus investigaciones 

estuvieron orientadas a responder y entender 

conocimiento y comó es que aprendemos. 

qué es el 

Piaget, trabajo en el laboratorio de Alfred Binet 

estandarizando pruebas de inteligencia, para Piaget tuvieron 

mayor significado e interés las respuestas incorrectas, por lo 

tanto sus investigaciones se inclinaron a descubrir la razón 

por la cual los niños respondían equivocadamente a los items 

do la prueba. 

Los estudios realizados y las experiencias obtenidas 

durante esos años ejercieron gran influencia dentro de sus 

investigaciones y publicaciones posteriores. 

Para Piaget el desarrollo intelectual ea un proceso de 

restructuración del conocimiento. Maier (1979, p.101) explica 

que la teoría del desarrollo cognoscitivo de Jean Piaget 
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considera dos supuestos: 

l. El crecimiento biológico, que apunta a todos los 

procesos mentales como continuación de procesos motores 

innatos. 

2. Los procesos de experiencia, el orieen 

características adquiridas, el organismo 

existencia separada de lo que experimenta. 

de todas las 

descubre la 

Ea decir, Piaget dentro de su teoría considera que el 

niño al estar ejercitando su motricidad innata y de acuerdo a 

su desarrollo físico, cognitivo, psicológico y social va 

adquiriendo experiencia y diferentes procesos conductuales. 

Piaget postula que los seres humanos heredan dos 

tendencias básicas: la "organización" tendencia a sistematizar 

y combinar los procesos en sistemas coherentes y la 

"adaptación" es 

<Biehler : 1966) . 

Es decir 

la tendencia en adaptarse al ambiente 

la "organización" tiene la posibilidad de 

ordenar y mezclar los elementos sensoriales en estructuras y 

la "adaptación" es acoplarse al entorno sociocultural que le 

rodea. Por medio de la organización y la adaptación el niño 

podra utilizar sistemáticamente sus percepciones sensoriales, 
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para integrarse a su ambiento circundante. 

Para que el niño adquiera congruencia y consolide el 

concepto que tiene do su entorno y comprenda SUB experiencias, 

es necesario un "equilibrio". Biebler (1986, p.160) menciona 

que "Piaget cree que 

equilibrio por medio 

los procesos intelectuales buscan 

del proceso de equilibración. 

un 

La 

equilibración es una forma de autoregulación que estimula a 

los niños a aportar coherencia y estabilidad a sus conceptos 

del mundo en hacer compremJ.ibles las inconsistencias de la 

experiencia'". 

Craig (1988, p.44) afirma "La mente trata de encontrar un 

equilibrio entre a'1imilación y acomodación, a fin de suprimir 

las incongruencias o brechas existentes entre la realidad y su 

imagen de ella. Esté proceso, denominado equilibrio, es 

indispensable para la adaptación humana y, desdo luego, para 

la adaptación biológica'". 

Al respecto Maier 

sostiene que '"alcanzar 

condiciones de cambio 

(1979, P.p.105-106) expone que Piaget 

una situación de casi equilibrio en 

constante es la meta de todas las 

funciones humanas biológicas, afectivas y sobre todo mentales. 

Define el equilibrio como un estado en el cual las 
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transformaciones virtuales compatibles con las relaciones del 

sistema se compenaan mutuamente". 

Asimismo, para lograr un equilibrio entre el niño y su 

ambiente es necesario dos procesos la "asimilación" y la 

"acomodación". Piaget, según Haier (1979, p.102) asimilación 

"significa que una persona adapta el ambiente a sí misma y 

representa el uso del medio exterior. por el individuo según 

éste lo concibe ..... La acomodación es un proceso directamente 

inverso a la asimilación y representa la influencia del 

ambiente real". 

La asimilación es incorporar los elementos del ambiente 

(experiencias y percepciones) a los esquemas cognoscitivos del 

niño. La acomodación es el proceso por medio del cual el niño 

va modificando su concepto que tiene del mundo o su conducta, 

de acuerdo a la influencia de su medio ambiente o a las nuevas 

experiencias adquiridas. 

Klausmeier y Goodwin (1977, p.131) proporciona un ejemplo 

que permite comprender •.1eJor los procesos de asimilación y 

acomodación "El niño entiende el sentido númerico de ocho Y 

cuatro ( asimilación), pero. el tiene que hacer una acomodación 

al enfrentarse a estas dos modalidades diferentes: "¿ Cuántas 
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bolas me quedan si agrego cuatro a estas ocho?" y "¿ Cuántos 

son ocho más cuatro?". 

"Cuando los niños asimilan y acomodan las experiencias 

hasta el punto en que surge un patrón organizado, Piaget dice 

que han desarrollado un esquema. En algunas situaciones los 

esquemas se pueden referir a las acciones emprendidas por el 

niño en situaciones específicas". CBiehler:1986, p.160). 

Así, el esquema se podría definir como una estructura 

mental quo integra y procesa las experiencias y percepciones, 

estos esquemas se van modificando de acuerdo al desarrollo del 

niño. La relación que el niño tenga con el objeto o con las 

situaciones le va a permitir integrar nuevos esquemas. 

Por otra parte, Piaget denomina los factores clásicos del 

desarrollo: 

l. Maduración: Piaget dice que la madurez es el ritmo del 

desarrollo, inclusive de la inteligencia, pero no es el único 

determinante. Más bien dice que los efectos de ln maduración 

consisten esencialmente en abrir nuevas posibilidades para el 

desarrollo, dando acceso a estructuras complejas que no 

podrían evolucionar si antes no se ofrecieran estructuras 

sencillas. 
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2. Experiencia del medio ambiente físico: El eJercicio 

con objetos o sobre de ellos, la obtención de información a 

partir de los objetan, mediante el proceso de abstracción y la 

experiencia lógico-matemática, todo ello está concluido en la 

experiencia del medio ambiente físico. 

3. Acción del medio ambiente social: Incluye el medio 

educativo y el medio cultural más general de que el individuo 

haya tenido experiencia. (Klausmeier y Goodwin:1977l. 

Piaget, según Maier (1979, P.p.109-110) menciona que en 

el desarrollo existen seis generalizaciones: 

1. Hay una continuidad absoluta de todos los procesos de 

desarrollo . 

2. El desarrollo responde a un proceso continuo de 

generalizaciones y diferenciación. 

3. Esta continuidad se obtiene mediante un 

desenvolvimiento continuo. Cada nivel de desarrollo arraiga en 

una fase anterior y se continua en la siguiente. 

4. Cada fase implica una repetición de proceso del nivel 

anterior, bajo una diferente forma de organización. Las pautas 

anteriores de conducta son experimentadas como inferiores y se 

convierten en parte del nuevo nivel superior. 

5. Las diferencias en la pauta de organización crean una 

nueva Jerarquía de experiencias y acciones. 
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6. Los individuos alcanzan diferentes niveles dentro de 

la jerarquía, aunquo en el cerebro de cada individuo existe la 

posibilidad de todos estos desarrollos, si bien no todos se 

realizan. 

La teoría del desarrollo cognoscitivo de Jean Piaget se 

divide en cuatro periodos, para que el individuo logre 

ascender de un nivel inferior a un niyel superior es necesario 

que actúe sobre los obJetos. "Piaget afirma que desde los 

niveles más elementales del desarrollo, el conocimiento no es 

Jamás copia pasiva de la realidad externa, pálido reflejo de 

la transformación social, sino creación continua. asimilación 

transformadora" CPiagot:1978, p.15). 

Cada uno de los periodos de la teoría cognoscitiva de 

Piaget, considera ciertas edades y determina las 

características más significativas que manifiesta el niño 

durante esa edad. Evidentemente se realiza de esta forma, ya 

que conforme transcurre el crecimiento del individuo organiza 

y utiliza esquemas más complejos que le permiten comprender e 

integrarse al entorno que le rodea. 

Por lo tanto, los periodos determinados por Piaget tienen 

un orden sistemático, en donde un periodo no puede saltarse el 
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siguiente, ya que el primero siguiente, ya que el primero 

es la base fundamental para el segundo y asi sucesivamente. 

Periodo Scnsoriomotriz: Comprende desde 

hasta lou dos años de edad. '"La palal>ra 

describe eficazmente el primer periodo 

el nacimiento 

sensoriomotriz 

del contínuo 

desarrollo, que depende principalmente de la experiencia 

sensoriomotora y somatomotora'" (l'laier: 19'19, P .p, 110-111). 

Durante esté periodo, el niño basa su conducta en los 

movimientos corporales, utiliza sus reflejos y sus sentidos, 

posee un nivel de dependencia muy elevado, sus deseos son 

basicamente satisfacciones físicas. l'laier (1979, p.111) afirma 

que para Piaget '"la palabra <Jensoriomotriz indica que el niño 

crea un mundo práctico totalmenLo vinculado con sus deseos de 

satisfacción .física en el ámbit.o de su experiencia sensorial 

inmediata'". 

El niño se expresa por medio del llanto, la succión y las 

diversas variaciones que se pueden presentar en el ritmo de 

respiración. Las experiencias las va adquiriendo mediante los 

estímulos internos y externos, no obstante estas experiencias 

le permitiran proseguir con el desarrollo de su maduración 

'"La naturaleza misma de los reflejos la repetición espontánea 
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mediante el estímulo 

experiencia necesaria 

P.p.111-112). 

interno o externo suministra la 

para su maduración" (Maier:1979, 

Posteriormente. el niño va reemplazando paulatinamente la 

conducta refleja, por los movimientos voluntarios, como 

consecuencia de esté reemplazamiento se requiere la presencia 

del proceso de maduración. Piaget, según Maier (1979, p.113) 

señala que "Los movimientos voluntarios reemplazan lentamente 

la conducta refleja. Este desarrollo requiere una maduración". 

Considerando la maduración adquirida, el niño reafirma 

sus habilidades por medio de la repetición de acciones como 

succionar, presionar, aferrar 

acciones permiten al niño· 

y empujar entre otras, estas 

adquirir experiencias, que se 

convirten posteriormente en hábitos sensoriomotrices. 

"Sus actividades constituyen esencialmente la repetición 

voluntaria de lo que antes no era más que una conducta 

automática. Esta repetición de la conducta ea ahora una 

respuesta deliberada al estimulo reconocido de una experiencia 

previa" (Maier: 1979, p.113). 

Por otra parte está fase de desarrollo se ilustra muy 

bien en términos de la permanencia del objeto, por eJemplo, sí 
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un niño de cuatro o cinco meses está jugando con una pelota y 

de pronto se le pierde, no la busca, por más que sea muy fácil 

cogerla o que pueda gatear hasta el sitio donde está. Es como 

si el objeto hubiera dejado de existir una vez que se ha 

perdido de vista. A esta edad la visualización de los objetos 

no incluye esa realidad do perrnanencia. Solamente a los dos 

años de edad el niño mira los obJeLos como cosas permanentes y 

por eso busca los juguetes o cualquier obJeto que haya 

desaparecido de su vista. <Klausmeier y Goodwin:1977). 

No obstante 1 conforme transcurro esté periodo el niño 

desea la permanencia de la situación o acción, es decir por 

medio de la prolongación de las actividades, el niño podrá 

adquirir un conocimiento de su ambiente. 

Al respecto Maier ( 1979, P .p .115-116 l sostiene "El 

objetivo fundamental de su conducta es la retención, no la 

repetición. El niño se esfuerza por lograr que los hechos 

duren, por crear un estado de permanencia". 

Sin embargo, el niño aún utilizando las habilidades 

sencillas que posee, requiere de experiencias inmediatas; el 

medio por el cual el niño conoce su mundo circundante es la 

acción misma con los objetos, la manipulación y busqueda de 

actividades diferentes, por lo consiguiente la reproducción de 
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estas a~ tivldades son las primeras dc1mostraciones de memoria. 

~n eBta fase do desarrollo 1 la conducta se basa en el 

enoayo Y error. el niño utiliza anteriorea pautas de conducta 

do modo!.1 diferentcu y selecciona loa re~ultados más útiles 

para la consecuc ion de los objetivoc; deseados. (Maier: 1979). 

Periodo Preoperacional. Comprendo desde los dos a los 

siete añoa de edad. Hl juego ocupa la mayor parte de las 

actividades del niño, ya que por medio de éste, el niño va 

adquiriendo nuevas experiencias, las cualea podrá utilizar en 

situaciones posterioreu. "El 

horas de vigilia del n.iiio 

juego ocupa la mayoría de 

pues esta actividad sirve 

las 

para 

...:ouaolidar y ampliar sus atlquia ic loneB anteriores". 

(Maier:l97H, p.127l. 

Asimismo 1 el inicio del lenguaje que es la simple 

repetición de palabrm~ que le va a permitir al niño 

relacionar los objetos o ultuacioncs vividas, logrando con 

ello una mayor adaptación y el comienzo de la socialización. 

Piaget, según Achenbach (1981, p.40) menciona "Las 

imagoncs principian como actividades imitaLivas sutiles, es 

como al el niño pudiera recrear para sí mismo algo que vio, 

reproduciendo las actividade" del obje~o e"timulo o repitiendo 
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los movimientos oculares implicados en la percepción de dicho 

objeto". 

lü Juego, el lengua Je y la imi tacióu integrados en el 

desarrollo van conformando una parte indispensable on la vida 

del niño. "Kl Juego, que implica lenguaje e imiti::ción conduce 

a la comunicación con el mundo cxt.crior y a un aradual proceso 

de socialización". (Maier:l979, p.1291. 

Sin embar{!o. aún cuando inicia la socialización en el 

niño existe una característica inconfundible dentro de sus 

juegos y en su lenguaje es la "cgoccntricidad", ya que el niño 

no ea capaz de entender los puntos de vista de otra persona, 

asi como también su interés se inclina a la satisfacción de 

sus deseos o necesidades inmediatas. 

Por otra parte, el niño es capaz de perci.l>ir los aspectos 

cualitativos o cuant.itativos de las coaas, pero no percibe dos 

al mismo t.iempo. como por ejemplo el niñf) observa el volumen 

pero no la altura, asimismo no es capa~ de relacionar dos 

características. 

Evidentemente, asl como percibe una característica tle un 

objeto, también esto ocurre con las siLuacionmes que se le 

presentan, solo adquiero los rasgos que obgerva a simple 
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Maier ( 19'19. p. 131) al' irma "!.as observaciones de P iaget 

subrayan do8 fon6menos esencialeu caracterioticos de esta 

edad. Primero, se razouan y juzgan los hechoa por su 

apariencia exterior al margen de su lógica objeLiva. Segundo, 

en el pon5amiento prcconccptual un niño tiende a realizar la 

experiencia del aspecto cualitativo o del aspecto 

cuantitativo; no percibe simultáneamente los dos, o una 

relación conectiva entre las nociones ?e cantidad y calidad". 

Por otra parte, la con!3tan1.e convivencia del niño con el 

adulto, crea una identificación con él y lo elige como modelo·, 

por lo tanto lo imita y obedece propiciando que en el niiío 

inicie con su concienc.ia moral; la obediencia est.a basada por 

la influencia de amor y miedo, de esta forma so inicia la 

aplicación de las reglas conductualcs y las reglas de juego. 

Subperiodo del permamiento intuitivo: Comienza a los 

cuatro y termina a los siete años de edad. Como la vida social 

del niño se amplia, conformo avanza su desarrollo comienza a 

integrarse socialmente con mayor facilidad. Jean Piaget 

describe este subperiodo como prolongación del anterior, 

porque abarca el pensamiento r>rcconcept.ual y los dos forman un 

puente entre la aceptación pasiva del medio ambiente, tal y 

como el niño lo percibe, y :;u capacidad de in1..eracclón con él 

en forma realista (Maier: 19'19). 
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Ant.eriorment.e el nii1o utilizaba sus movüoient.os motores 

para expresar sus deseos o necesidades, posteriormente la 

aparición del lt:-:neua.ic se convierte en un inut.rument.o para 

expresar uus pensaraicnt.os, sin cmbareo una carauterínt.ica 

iden t.if icable en e~ta. rniud 1 es que el n.lño sol.o puede pcnuar 

en una idea a la vez., en Lo se debe a que é 1 no puede 

relacionar las partes de una experiencia con el todo de la 

miuma (~intetizar). 

Maier ll9?9, p.135) menciona "'Para el niño es todavía 

éste hecho llama dificil concebir simultáneamente dos ideas, 

la atención y eu una de las principales 

Piaget: la capacidad de ver conjuntamente 

r~-! lac ionar las con el. todo. ~n este pun Lo 

incapaz de penHar en términos del todo¡ 

partes". 

preocupaciones de 

las partes y de 

el niño aún es 

le preocupaIL las 

El niño es capaz uo obaervar las cualidades de los 

objetos, no obstante su percepción no es lo suficientemente 

amplia, para comprender las cualidades de dos o más objetos o 

ideas al mismo tiempo, es decir un niño conoce las 

características que tiene el automóvil, pero las 

características que tiene éste, con el avión y el barco y 

éstos cot~o partüD del concepto medios de transporte, le es 

dificil evaluar al niño éstas relaciones. 
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Gral¡¡ l 1966, p. 2'1ll l menciona al respecto "Los niños 

intuitivo¡¡ empiezan a entender los múltiples puntos de vista y 

los conceptos relacionales aunque de modo incompleto y poco 

cong~uen.te". 

Por otra parte, Maicr (1979, p.134) indica "El niño lucha 

todavia para hallar un oquilibrio más adecuado entre 

asimilación y la acomodación. Trata de adaptar sus nuevas 

experiencias a sus pautas de pensamiento previas". Es decir, 

las nuevas experiencias que el niño adquiere trata de 

entenderlas y adaptarlas a sus esquemas de pensamientos 

anteriores para ampliarlos o crear nuevos esquemas. 

Naturalmente, el aumento de la acomodación durante estos 

años exige que se preste mayor atención a los hechos que están 

afuera de la propia persona. La atención a otros puntos de 

vista amplía la perspectiva del niño y al mismo tiempo reduce 

su egocentricidad. Su mayor perspectiva incluye también en una 

más cabal comprensión de su mundo objetivo y en los 

observa las cualidades múltiples de forma, color y 

CMaier: 1979) . 

objetos 

utilidad. 

La egocentricidad del pensamiento y del lenguaje cada vez 

va disminuyendo, el niño tiene mayor capacidad de observar y 

entender las acciones y punto!l de vista de otras personas, sin 
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embargo no dejan do existir las reacciones egocéntricau. Una 

característica del pensamiento del niño es que define a los 

objetos por su utilidad. 

Piaget ( 197'1, p. 49) sostiene "Asimismo e 1 niño de cuatro 

a siete años no sabe definir los conceptos que implica y se 

limita a designar los objetos corrospondientes o a definir por 

el uso ("es para'" ... ), bajo la doble influencia del finalismo 

y la dificultad de Ju!Jtificación". 

Iü pensamiento del 

característica de ser 

niño de esta edad también posee la 

irreversible, Craig <1968, p.2'17) 

explica que "el pensamiento del niño preoperacional suele ser 

irreversible. Para ellos los acontecimientos y las relaciones 

ocurren en una sola dirección. No pueden imaginar como serían 

las cosas si retornasen a su estado original, ni como las 

relaciones pueden darse en dos direcciones". 

!,a irreversibilidad en el pensamiento preoperacional es 

Wla característica muy especial, el niño entiende que dos 

manzanas más tres peras proporciona un resultado de cinco 

frutas, pero su comprensión no entiende cuál es el resultado 

de tres peras más dou manzanas. 

Durante el periodo preoperacional la conservación de la 
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numerosidad consiste en la habilidad para entender que el 

número de cosas no cambia simplemente porque alteramos su 

forma o distribución. Como ol raciocinio de un niño en etapa 

preoperacional esta intimamente ligado a 5UB percepciones 

visuales, él no puede conservar. El no piensa con lógica, sino 

que piensa más bien intuitivamente sobre la base de comó se le 

presentan las cosas. <Klausmeier y Goodwln:1977) 

Craig (1988, p.280) menciona al respecto que "El niño en 

la etapa preoperacional se centra en el estado actual del 

objeto no en el proceso de transformación. Su pensamiento es 

concreto y esta basado en su experiencia directa: en el aquí y 

ahora'º. 

El Juego del niño de esté periodo es más social, ya que 

se integra a grupos de Juegos tradicionales como el escondite 

y las adivinanzas, la mayoría de éstos Juegos se estructuran 

por medio de reglas, a través del Juego, individual o grupal 

el niño va adquiriendo un desarrollo intelectual, fisico y 

social. 

Haier (1979, p .141) cita "Cuanto más acentuada sea la 

acomod1'.ción de la realidad, mayor será la oportunidad de 

adaptación sin apelar al Juego". En esté sentido podría 

decirse que a mayor acomodació~ mayor será la posibilidad de 
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adaptación obteniendo mayor y mejor integración a Juegos o 

trabajos grupales". 

Paulatinamente, 

por lo tanto 

son adquiridas 

el niño 

las relacioncu sociales so van ampliando, 

aprende diversidad de cxvericncias que 

la mayoría por la convivencia y comunicación 

que tienen con los adultos. 

Evidentemente, los niños adquieren reglas y obligaciones 

gracias a la intervención de los adultos, ellos transmiten las 

primeras leyes morales que conocen y a las cuales se someten, 

como las reglas asignadas a los objetos o situaciones, es 

decir "no toques la vela", "saluda a las per!Jonmi", entre 

otras afirmaciones que se les mencionan co1rtinuamente al niño. 

Piaget (1977, P.p.58-59) cita "La primera moral del niño 

es la de la obediencia y el primer criterio del bien es, 

durante mucho tiempo para los pequeños, la voluntad de los 

padres". 

Periodo operaciones concretas: Comprenden de los siete a 

los once años de edad aproximadamente. Piage~ utiliza el 

término "operaciones". para describir las acciones 

cognoscitivas muy bien organizadas en una poderosa red o 

sistema. ~n esta etapa las operaciones que el niño ejecuta 
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catan estrechamente li(ladas a objetos y acciones concretas. El 

pensamiento lógico puede present.arse, pero esto solo ocurre si 

se pueden hacer venir las experiencias pasadas reales 

(Klausmeier y Goodwin: l!J"I'{). 

El niño durante este periodo no se fundamenta nólo en nu 

experiencia. si no tambión en la lóg:ica, é 1 e.G capaz de 

comparar dos objeto" que observa y mencionar sin dificultad 

cúal ea más 

problema se 

probabilidad 

(lrande, lar(lo 

le presenta 

de responder 

o ancho, oin embargo si este 

en forma abstracta tendrá mayor 

equivocadamente, por ejemplo si se 

le dibuJan cuatro medios de transporte diferentes un barco, un 

helicóptero, un automóvil y un tren, posteriormente oe le 

pregunta cual es más largo seguramente, contestará que el 

tren, si se le expone el problema en forma oral posiblemente 

tendrá más problemas en responder ncertadamente. 

1,a reversibilidad en una caracteristica en el pensamiento 

durante esté periodo, su mundo se transforma de lo empírico a 

lo científico, el niño puede descubrir varias soluciones a un 

mismo problema, ya que puede partir y regresar al punto de 

origen del problema, asimismo de acuerdo a su maduración va 

conociendo las partes de un todo, posteriormente las va 

integrando hasta acomplctar el todo. 
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Al respect.o lliehler (1986, p.16) menciona "La 

la caracterís Lica más distintiva de una operación es 

reversibilidad, o sea la conciencia de que las condiciones se 

pueden invert.ir mentalmente". 

El pensamiento del niño so transforma de inductivo a 

deductivo¡ el niño puede agrupar los objetos o conceptos de 

acuerdo a w1 erupo o a diferentes grupos considerando las 

características del objeto, por ejemplo wi pollo puede ser 

considerado oviparo, alimenLo o animal irracional. 

Klausmeier y Goodwin (19"/9, p .136), "En esta etapa ocurre 

un avance en la habilidad del niño para clasificar, formar 

conceptos Y agrupar lo mismo en diferentes dimensiones". 

JU lenguaje es una parte indlspensable en la vida del 

niño a esta edad, por medio de éste se comunica, entiende e 

investiga el mundo físico y social que le rodea, asimismo la 

observación. la investigación. y la manipulación que realiza 

con los objetos entre otras acciones, le permiten al niño 

comprender su ambiente; la inveBtigación de estas 

le van a pemltir desarrollar un amplio 

independencia. 

actividades 

sentido de 

Periodo de las operaciones formales: La última fase del 
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dosarrollo intelectual sobre viene entro los once y los quince 

años, desde el punto do vis~a de la maduración, la niñez 

concluye y comienza a la Juveni.ud. (Maier: 19'/9). 

l:!iehlor !1986, p .162) oxplica "Solo cuando llegan 

posteriormente una maduración, organización y adaptación 

adecuada, los niñon son ca1>aces de operaciones formales que 

les permiten tratar las abstracciones".· 

El pensamiento se transforma casi completamente, ya que 

elabora hipótesis, que quiere comprobar él mismo, refloxiona 

acerca de lo que es y deberla ser del mundo, especula acerca 

de los hechoo, planea su futuro, define sus valores. 

Biehler 11986, p.162) afirma "La comprensión de las 

abstracciones lleva a una ampliación enorme de los horizontes 

intelectuales: los adolescentes pueden formar ideales, 

especular sobre las proposiciones contrarias a los hechos y 

:formular hipótesis". 

El individuo tiene mayor capacidad de resolver 

satisfactoriamente los problemas, ya que puede hacer 

uso de la práctica o teoría; existe un equilibrio en el cual 

se vincula y articula las operacioneo adquiridas, 

razonamiento es flexible, comprende y entiende las ideas 
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perspectivas de las demás J?ersonau. 

A continuación se mencionan las cuatro realizaciones de 

desarrollo quo explican el equilibrio quo se alcanza al final 

de la adolescencia cuando DO adquieren nuevos valores; tomando 

como base los elementos que plantea Maier (1979): 

l. El mundo social se convierte en una unidad orgánica, 

que tiene leyes y regulaciones propias. asi como divisiones de 

roles y funciones sociales. 

2. Un Bentido de la solidaridad moral, cultivado 

concientemente, ha disuelto la egocentricidad. 

3. De ahora en adelante, el desarrollo de la pesonalidad 

depende de un intercambio de ideas mediante la 

intercomunicación social, en lugar do la simple imitación 

mutua. 

4. Un sentido de la igualdad quo ocupa el lugar de la 

sumisión a la autoridad adulta. 

De esta forma se ha explicado la teoría de Jean Piaget 

resaltando los principios básicos, enfatizando de manera 

coherente las caracteristicas principales de cada periodo y en 

especial el periodo preoperacional, ya que dentro de éste, se 

encuentra las edades representativas de eata investigación. 

Una voz revisado la teoría del aprendizaje do Piaget se 

115 



realizará el estudio de la teoria del desarrollo psicosocial 

de Erik H. Erikson, considerando las aportaciones principales 

de este autor y dando mayor énfasis a la descripción detallada 

de la edad de la población en estudio. 
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3. 2 TEOIUA DEL DESAHllOLLO PSICOSOCIAL DE EllIK H. ElUKSON. 

es 

La teoria 

de gran 

del desarrollo psicosocial de Krik H. 

importancia en el desarrollo de la 

Erikaon 

presente 

investigación, ya que Erikaon plantea la influencia que ejerce 

la sociedad sobre la personalidad del individuo en desarrollo, 

con lo cual se obtendrá un marco visual más amplio, como 

fundamento para el desarrollo de la presente investigación. 

Los conocimientos psicoanalíticos adquiridos por Erikson 

estuvieron bajo la dirección y supervisión do Ana Freud y 

August Aichhorn; posteriormente enseñó y practicó el 

psicoanálisi.s, fue uno de los pocos discípulos varones do la 

Escuela Maria Hontessori, la cual le otorgó un certificado. 

Los estudios realizados en años anteriores por Erik.son fueron 

autodirigidos, con lo que se puede decir que estos cursos son 

los únicos estudios formales que poseía. 

La teoría de Erikson abarca desde la infancia hasta la 

senectud es decir, el desarrollo de la personalidad es 

continuo, por lo que Erikson consideró ocho etapas en cada una 

de las cuales se presenta una criaia, que se debe resolver 

satisfactoriamente, ya que ésta puede determinar la linea del 

desarrollo del individuo. 
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Por otra parte, las fases de la teoría del desarrollo 

psicosocíal de Erikson, no poseen un punto específico en el 

cual finalicen, sin embargo un individuo logra pasar de una 

fase inferior a otra superior tan pronto como esté preparado 

psicológica, física y socialmente. 

De la fase una a la cuarta comprenden el periodo de la 

niñez. la quinta se enfoca a la 

tres últimas corresponden a 

adolescencia y Juventud y las 

la edad adulta y la ve'Jez . 

"Erikson antecede intencionalmente el título que 

fase con la expresión "sentido de", porque 

afectivo de haber logrado la realización de 

confianza. autonomia, iniciativa, etcétera, 

describe cada 

el sentimiento 

una etapa de 

o de verse 

frustrado en la empresa es el factor determinante de mayor 

importancia para el desarrollo de las fases nucosivas" 

<Maier: 1979, p.38). 

fase I: Adquisición de un sentido de la confianza básica 

al mismo tiempo que se supera un sentido de la desconfianza 

básica. (Del nacimiento a U.u año). 

Durante el primer año de vida es fundamental la forma en 

que la madre satisface las necesidades básicas del niño, le 

brinda amor y seguridad, de ésto dependerá la imagen que se 
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forme el niño de su mundo, ya sea seguro o inseguro; confiable 

o no confiable. 

Achenbach ( 1981, p. 47 l dice "Su resolución depende del 

éxito que tenga la madre en satisfacer las necesidades del 

niño, despertando en él un sentido de confianza en ella y en 

el mundo <IUe represent.a". 

También, Craig (1968, p.50) explica '"A partir de la 

atención que reciben sus primeros meses de vida los lactantes 

llegan a conocer la confiabilidad básica del ambiente. Si sus 

necesidades quedan satisfechas, si reciben atención y afecto y 

si los tratan en una forma bastante coherente, se forman una 

impresión global de un mundo seguro y confiable'". 

El sentido de la confianza es 

medio de un sueño profundo, apetito 

'"La confianza se fomenta por 

manifestado por el niño por 

y una digestión adecuada; 

medio de "consistencia, 

continuidad e igualdad de la experiencia" en la satisfacción 

de las necesidades básicas por loB padres'". (Biehler:l986, 

p.157). 

En contraposición, con el sentido de la confianza existe 

desconfianza; si la madre le proporciona un 

inconsistente, impredecible, sus necesidades fisicas, 
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afectivat-J Y psicológicas son insatisfactorias y provocan que 

la imagen que el niño está elaborando de su mundo soa inseguro 

y se desarrolle en él un nentido de miedo y .sospecha. 

De esta müima forma Craie (198U, p.50) cita ··~;i su mundo 

no es congruente, sino que les produce estrés, dolor, amenaza, 

aprende a esperar eso del medio ambiente y creen quo la vida 

es impredecible y poco con.fiable"'. 

No obstante el crecimiento del cuerpo en 111 infancia 

puede ser un factor por el 

sin embargo esta puede 

cual el niño adquiera desconfianza, 

incorporación de nuevos 

desvanecerse 

movimientos 

a través de 

corporales y 

la 

el 

mejoramiento de los poseidos. "lln un período durante el cual 

el crecimiento del cuerpo puede sor abrumador y suscitar 

considerable deacontianza a menos que nuevos modos de 

conductas corporalea 

(Maier:l979, p.40). 

ofrcscan una adecuada compensación". 

Las satisfacciones físicas, alimenticias y afectivas son 

lo más importante, para el niño en sus primeros años de vida, 

además los movimientos y sensaciones corporales son la base de 

la confianza y los inicios de las experiencias sociales, al 

mismo tiempo estas formarán la base de la personalidad 

(integración de las caracteristicas, hábitos costitución 
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orgánica Y emoción, ent.re otras), del individuo en desarrollo. 

Referente a este punto, Maier (19'19, p .40) afirma "El 

mantenimiento de las funciones corporales representadas por la 

respiración, la ingestión y la dit{estión y los movimientos 

motores son las únicas preocupaciones del organismo jovén, y 

estas últimas incluyen su finulidad inmediata de interacción 

con el medio. Por lo tanto, las exporlencias corporales 

proporcionan la 

lau sensaciones 

base de un estado 

corporales se 

psicológico de confianza; 

convierten en la primera 

experiencia social y la mente del individuo lao generaliza 

para utilizarlas como referencia futura". 

Erikaon (1987, P.p.224-223) cita "lll estado general de 

confianza implica no sólo que uno ha aprendido a confiar en la 

mismidad y la continuidad de los proveedores externos, sino 

también que uno puede confiar en uno mismo y en la capacidad 

de los propios organos para enfrentar las urgencias y que uno 

os capaz de considerarse suficientemente rlieno de confianza 

como para que los proveedores no necesiten estar en guardia 

para evitar un mordisco". 

Después de que el niño a logrado adquirir un grado de 

confianza, él esta preparado para experimentar situaciones 

nuevas, que le llevarán a obtener más experiencias y al mismo 
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tiempo 

medida 

la sati~facción de sus neccaidaúes inmediatas. "A 

que el 

apropiarse de 

(Maier: 19'/9). 

infant.e madura. el recibir incluye alcanzar, 

y comprobar oralmente todo lo que puede aforrar" 

Fase II: Adquisición de un sentido de la autonomía al 

mismo tiempo que se combate contra un sentido de la duda y la 

vergüenza. (De los dos a los tres años) . 

Durante esta fase el niño puede controlar sus propios 

movimientos se desplaza do un lUJ.{ar a otro, comienza 

alimentarse y vistirse sJn ayuda de los adultos; aposar de que 

el niño tiene mayor independencia no es capaz aún de realizar 

actividades 

maduración. 

fisicas o intelectuales superiores a su 

Papalia (1990, p.269) afirma .. Al darse cuenta de que 

tiene voluntad, se afirma a si mismo. Sin 

tiempo, so da cuenta también de la 

embargo, al mismo 

limitación de sus 

capacidades y la continuación de su dependencia lo hace dudar 

de su capacidad de ser autónomo". 

La maduración de los nlños de esta edad es rápida, lo que 

origina que el niño utilice suH nuevos movimientos y controle 

mejor los que posee , por lo tan to. al niño le son 
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insuficientes los cspacion asignados y requiere que sus 

espacios sean más amplios, de est.a forma, podrá experimentar 

su mwido inmediato y si. es posible examinarlo con más 

profundidad. "Los niiios tratan de ejercitar sus músculos en 

desarrollo para haeerlo todo por sl mismos (cuminar, comer y 

vestirse), para excret.ar cuando lo necesitan y generalmente 

para explorar más allá de su<> limites normales en ol ambiente" 

(Papalia: 1990). 

No obstante, la supervisión constante del adulto durante 

las actividades que realiza el niño 

que el adulto le podrá proporcionar 

do los sencillos problemas que se 

es de gran importancia, ya 

apoyo y guía para solución 

le presenten al niño a lo 

largo de BUD accionc5, sin embargo si no se le apoya, el niño 

desarrollará una tendencia hacia la vergüenza y duda acerca de 

sí mismo y de sus acciones. 

"El nir'io necesita una guía sensible y comprensiva, así 

como un apoyo graduado, pues de lo contrarío puede sentirse 

desorientado y forzado a volverse contra ní mismo, con 

vergílonza y dudas acerca de su propia existencia" 

(Haier: 19'/9). 

La existencia de la relación constante entre el adulto y 

el niño requiere arl!lonía (equilibrio) entre la sobreprotección 
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y la falta de apoyo; ya que la sobreprotección puede originar 

un alto grado de dependencia; asimismo lá falta de apoyo puede 

provocar on el niño incertidumbre, por ende tanto la 

exageración de la protección como la carencia del apoyo, 

provocarán que el niño no desarrolle su propia iniciativa. 

Al respecto l1aier (19'19, p.49) afirma "De un sentido de 

autocontrol sin pérdida do la autoestima deriva un perdurable 

sentimiento de autonomía y orgullo; de un sentido de 

impotencia muscular y anal, de pérdida del autocontrol y de 

excesivo control por parte del progenitor deriva un permanente 

sentimiento de duda y de vergüenza". 

La socialización durante esta fase es aprendida 

rápidamente por el niño, ya quo él se relaciona con cada 

adulto de manera diferente, asimismo el niño intuye el grado 

de manipulación que puede tener con cada uno de los adultos 

que estan a su alrededor. El juego con los niños de su misma 

edad permite ejercitar los movimientos corporales, asimismo el 

juego es una oportunidad para realizar las actividades por si 

mismo. 

Fase Ill: Adquisición de un sentido de la iniciativa Y 

superación de un sentido de culpa (De los cuatro a los cinco 

años). 
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La interacción social con niños y adultos, la 

manipulación de los objetos y el control en sus 

de~plazamientos corporaleu son elementos lucrativos para que 

conozc~ su entorno, ya que es el principal interés del niño; 

su tendencia esta inclinada huela la realización de acciones 

por propia iniciativa. Erikson según Papalia (1990, p.383) 

menciona "Durante entá etapa los niños estan llenos de 

energía, dispuestos y ansiosos por aprender, a experimentar 

con nuevas cosas y a trabajar en cooperación con los demás 

uiñoo". 

Al respecto también, Erilmon 098'1, p.232) cita "El niño 

no está en ningún otro momento tan dispuesto a aprender rápida 

y ávidamente, hacerse más grande en el sentido de compartir la 

obligación y la actividad, quo durante esté periodo de su 

desarrollo. Está ansioso y es capaz de hacer las cosas en 

forma cooperativa, de combinarse con otros niños con el 

propósito de construir y planear y está dispuesto a aprovechar 

a sus maestros y a emular los prototipos ideales. 

El lenguaje es un elemento indispensable durante cate 

periodo de vida, ya que es utilizado por ol niño como medio 

para conocer su mundo circundante, y como instrumento de 

comunicación, por lo tanto cada voz se amplia su panorama de 

vida, logrando con ello la adquisición de diversas 
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experiencias con niveles de complejidad superiores a las 

obtenidas anteriormente, estas experienclas serán utilizadas 

por el niño de ·acuerdo a las situaciones subsecuentes. 

Maier (1979, p. 53) mene iona "Durante esta fase ha 

mejorado su uso de lenguaje; ahora formula preguntas que le 

permi~en comenzar a comprender muchos antiguos y nuevos 

misterios. Esta extensión del lenguaje y la locomoción hace 

que el niño ensanche su campo de actividad e imaginación; y es 

inevitable que algunas de las posibilidades lo atemoricen". 

En relación con esté aspecto Biehler (1906, p.157) 

sostiene "La capacidad de participar on muchas actividades 

físicas y utilizar el lenguaje crea el ambiente para la 

iniciativa que agrega a la autonomia la cualidad de 

emprender. planear y atacar una tarea solo por estar activo y 

en movimiento". 

El niño experimenta durante aua acciones y relaciones 

interpersonales diferentes pensamientos, ya sean reales o 

imaginarios y diversos sentimientos como pueden ser la 

satisfacción por el logro que motiva el sentido de la 

iniciativa y el sentido de culpa, por no lograr lo deseado, 

ésto se origina por los fragmentos que pueden existir de las 

crisis anteriores, así como también por la inseguridad del 
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niño por su independencia o por la incertidumbre en la 

realización de sus actividadou. 

Haier llW/9, p.bb) aJ.irma "h:1:1t.a íatle aporLa momenLol:i en 

los que se experimenta un sentido de realizacione!:i auténticas 

y momentos en los que se originan el temor al peligro y un 

sent.imientu de culpa". 

cuanto a las relaciones edípicas son una 

característica esencial en las relaciones de los padres con el 

niño durante esta edad, la relación edipica es superad.a 

paulatinamente, los rasgos lJUe predominan son que el niño se 

interesa por el progenitor del sexo opuesto, se desencadenan 

rivalidade8 con el proeenitor del mismo sexo, posteriormente 

el niño reemplaza el amor hacia el prugenitor por objetos 

próxiroog, asimimno busca relacior1es y experiencias reales que 

le provoquen !:iut.isfaccioncs. 

Cuando el niño encuentra un af1.wto romántico en el 

progenitor del sexo opuesLo, tiende a expresar desconfianza 

frente a todos los que interfieren en ena relación. 

Naturalmente, se desarrolla un sentimiento de rivalidad con el 

progcni tor del mismo sexo, que conduce a dos secuencias 

intcr<lependientes. Una implica el reemplazo gradual del 

progenitor deseado por otros objeto5 de araor más accesibles. 
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La otra secuencia está vinculada con la percepción más 

apropiada de la realidad por part.e del niño. Comprende cada 

vez más claramente la desigualdad física, social y sexual 

entro él y el progenitor rival. Por lo tant.o. cston factores 

lo inducen a buscar nucvau experieucias y satisfacciones en 

relación con individuou más proximor1 a su edad. El progenitor 

del miBmo sexo desmopeiía ol papel de factor fundamental de 

identificación. (Maier: UJ'IU J. 

No obst.ant.e, la relación con las padres e!J indlspenBablc 

para percibir al mundo, sin embargo es necesario que el niño 

experimente la satisfacción de relacionarse con personaD 

aJenas al hogar, como pueden ser niños o adultos, de tal forma 

que se estimula la socialización y al mismo tiempo, el niño 

conoce los diferen-tes valoreo, ideas y conductas, que son 

socialmente aceptadao y que podrá reproducirlas para su mejor 

adaptación social, asimismo comprenderá el rol que desempeña 

en su entorno sociocultural. 

l1aier ( 19'19, v. 59) explica "Durante este periodo es 

necesario que existan otras personas significativas en la vida 

del nliio 1 pues éste tal vez. contemple objetivos que están 

fuera del ámuito familiar. Necesita de otraa personas para 

exper lmen tar <lis tin t.au alternativas conductuales. !U niño 

comienza a comprender que hay diferencias entre sus propios 
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criterios y los que aplican los adultos". 

~·ase IV: Adquisición de un sent.ido de la indUBtria y 

rechazo de un sentido de la inferioridad (De los seis a los 

once años). 

En el comienzo de esta fase, su socialización va en 

aumen~o, sus actividades y juegos son eminentemente sociales, 

tiene iniciativa, es colaborador, participativo y amigable, su 

interés esta fundamentado en la investigación, para ello 

utiliza todos los elementos que posee la motricidad fina, 

gruc~a, lenguaje y lat> porce¡.>eione:.; sensoriales; su maduración 

física es máu lenta durante es~a edad. 

Según Eriksotl (1987, p.235) asevera "Puesto que la 

industria implica hacer las couas junto con los demás y con 

ellos, en esta época se desarrolla un primer sentido de la 

división del trabajo y de la oportunidad diferencial". 

En cBta fase la crisis que se presenta esta determinada 

por el sentido de la industria, en la cual el niño se adapta y 

adoptü las herramientas para p.r.oducir cosas, sin embargo 

exi.st.o la contraposición del sentido de inferioridad, en el 

cual el nliío puede desarrollar rechazo hacja la soc.ialización 

y e 1 traba Jo. 
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L~l origen de la inferioridac.1 ¡mede surgir si al niño no 

se le roo t.iva y reconocen sut1 esfuerzo!> para realizar laa 

actividatle!J, sin embargo td He le impulsa y felicita, el niño 

se egforzará por crear más cosas. 

Hiehler \1986, p.15'1) explica "Ahora aprende a obtener 

reconocimient.o por producir cosas .... , desarrolla un 

sentimiento de laboriosidad. El peligro del niño en esta etapa 

consiste en Bentirue inadecuado e inferior si se anima al niño 

a que haga cosas, se le permi t.e terminar sus tareas y se le 

al.aba al intentar lo, su loflra la laborim1ülad. Si se hace 

burla de los esfuerzo!l dul niño o se tratan como molestos, 

:::>obrevicne la inferioridad". 

Ev idcn temen te. el esíuer za que realiza por crear roás 

coB<m, le da o por lunidad de aplicar y perfeccionar sus 

potencialidades, por lo tanto se interesa por realizar meJor 

sus accioneB. asimismo éH"to provocará que sus creaciones sean 

más exactas: El niño se interesa en deutacar en lo que 

cons iderá que es ta 1nág apto. 

"Un sentido de realización por haber actuado eficazmente, 

ser el más fuerte, el mejor, el más inteligente o el más 

rápido ~on los E!xi t..ou que procura alcanzar. Kl niño evi'ta el 

frucauo casi a cualquier precio". (Maier:l97!J, p.62). 
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Al final de eut<i fase uomienza la pubertad, el individuo 

adquü.H~c pau J.at.inamente un lugar enpeci'fico dentro de las 

instituciones sociales, como estudiante, hijo, amigo, entre 

otro!J, su~ valoref:J, ideatt y conduc Las son diferentes a las 

anterioreg t..tene mayor independencia, hay un control on su!J 

movimiento~; su maduración intelectual y psicolóeica le 

p~rmit.e conocer y comprender ol ambient.e oociocultural en el 

que se encuentra inmert;o. 

"A medida que el niño se desarrolla, la sociedad parece 

preocuparse cada vez más por incorporarlo sobre una base 

igualitaria; las escuelas, las 

Juveniles lo alientan a 

(Maier:1979, p.64). 

iglesias y 

participar 

las organizaciones 

más activamente'". 

b'a!3e V: Adquisición de un sentido de la identidad al 

mismo tiempo que se aupara un sentido de la difusión de la 

identidad !De los doce a los dieciocho años). 

Durante esta fase el individuo tiene una serie de cambios 

psicológicos y anatómicos, los cuales son el principlo de la 

edad adulta. Como se mencionó en la etapa anterior el 

individuo tiene roles que debe integrar para formar una 

identidad propia. 
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Craig (1988, p.52) sostiene ºAn1.es de la adolescencia el 

niño aprende varios roles diferentes: el estudiante o amigo, 

hermano mayor, ca1.ólico, italiano, atleta y muchos otros. En 

la adolescencia es importante int..egrar todos estos papeles en 

una indentidad conaruen1..e". 

lll adolescente debe considerar la necesidad de 

reflexionar, organizar y unificar sua fw1ciones (roles) que 

tiene en la sociedad, asimismo requiere planear sus 

actividades y roles futuros, de esta forma adquirirá un 

significado de si mismo, es decir una identidad, sin embargo, 

si tiene conflictos en la definición e integración de sus 

funciones dentro de la sociedad, provocará un sentimiento de 

difusión de su identidad. 

Biehler (1986, p.lb7) menciona "Cuando los jovenes 

adultos se van aproximando a la independencia y logran una 

maduración física, se preocupan por el tipo de porsona quo van 

siendo". 

Con respeuto a este punto, Craig (1988, p.52) explica "Si 

no logra integrar una identidad central o no puede resolver el 

gran uonf licto entre dos papeles centrales con sistemas de 

valores opuestos, el resultado es lo que Erikson denomina 

difusión del ego". 
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ffuso Vl: Adquisición de un ncnLjdo de la intimidad y la 

oolidarldad, y eviLación de w:i 8cnLido del aislamiento {jóven 

adulto). 

Erik5on según Maier <Hl'l9, p.'llJ) cita "El logro de la 

adultez. psicolóuica implica un crecimiento continuo y un 

tiempo sociopsicológico consagrado al estudio o al trabajo en 

una carrera dada, así comu la intimidad gocial con el otro 

~exo a fin de elegir un compañero para la prolongada relación 

intima de matrimonio como persona, ncr social y ciudadano". 

El individuo en cata edad está preparado para aceptar la 

realidad y luchar por realizarse como persona trabajad.ora y 

como ciudadano, asimismo ret¡uiore de una convivencia intima 

con otra persona, sin ernbargo esta relación íntima debe 

fundamentar~c en ln paciencia, comprensión y confianza. de 

esta forma se podrá ampliar el terreno común loy,rando a partir 

de ello establecer lau bases para la procreación. 

La madurez alcanzada has-ta estú momento en la que el 

indlviduo os un jóven adulto es indispensable, ya que sólo 

quien ha llegado a un dosarrollu físico. psicológico y social 

cu capaz de considerar en forma integral a otro uer humano, es 

indudable que ést..o ocasiona un clima de armonía o equilibrio 

out.re la pareja necesaria pura la educación de lou hijos 
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dentro del ámbito familiar. 

En cuanto al sent.ldo de-! aislatnient.o quo t:::s el sentido 

contrario de la intimidad se manificstu 

social. la resolución sa t.lsíac"Lor la 

por el distanciamiento 

de esta crisis está 

determinada por la realización plena con la pareja, y con la 

integración y participación tJocial _ 

Maier ( 1979, P.p.78-79) explica ""Io:n esta fase es 

necesario superar la inclinación a mantener una distancia 

social segura, a repudiar a los otros y a dcatruir a quienes 

pueden aproximarse". 

l"ase Vll: Adquisición de un <1entido de la eeneratividad y 

evitación de un sentido de la observación en si mismo 

<Adulte;o). 

La principal preocupación duranLe este periodo de la 

vida, radica en la armonía para educar a los hijos, de manera 

que el desarrollo de éstos sea integral y equilibrado. No 

obstante, los padres que no sienten tener la capacidad 

suficiente o que poseen confusión acerca de la forma de 

educación de los hijos, se crean un sentido de 

ensimismamiento. 
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"La fccundiúad es principalmente la preocupación de 

establecer y guiar a la !3igulentc generación. Las personas 

incapaces de <ledi.t:arse a este proceso de orientación llegan a 

ser víct.imus de una autoabsorción o absorción en si mismas". 

\Diehler: Uillo) . 

Rn relación a este punto, Graig (191ltl, p.b2) afirma '"Sin 

embargo, si los confllutos anteriores no se resuelven, se 

presenta a menudo una preocupación por el yo; la salud, las 

necesidades psicológicas, el bienestar". 

Fase Vlll: Adquisición de un sentido de la integridad y 

evitación de un sentido de la desesperación. (senectud). 

g1 individuo durante es1.a fa~e reflexiona acerca de sus 

logros y fracasos, por lo tanto por medio de esta medlt,ación 

autoevalúa, SUB acciones vividas, si est.as fueron 

satisfactorias desarrollará un sentimiento de integridad, sin 

embargo si sus esfuerzo~ por realizar acciones no han tenido 

resultados positivos y no se siente satisfecho con lo 

obtenido, se sentirá desesperado. 

Al respecto Craig (1913!!, p.52) menciona "Rn las últimas 

etapas de la vida es normal que las personas reflexionen sobre 

su vida pasada y la juzguen. Si al hacerlo se sienten 
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satiHfechas porquo 

experimentará una 

su vida ha tenido significado 

sensación de integridad. Pero 

y valor, se 

si se da 

cuenta de que ha habido esfuerzos mal encauzados y se han 

perdido oportunidades, sobreviene la sensación de 

desesperación". 

Ucntro d~ la t.eoria del dc!:mrrol lo psicosocial de Erik H. 

Erikson se han presentado las ocho íaaes, las cuales describen 

desde el nacimiento hasta la edad madura, sin embargo 

considerando que las edades 

encuentran en la fase 111 

descripción. 

de la población en estudio 

so ha dado mayor énfasis a 

ne 

au 

A continuación, se presen~a la teoria del desarrollo de 

Arnold Gesell, ya que en sus estudios acerca del desarrollo 

infantil plantea la conducta caracteristica de una edad 

determinada, por lo tanto es de gran importancia considerar 

las descripciones que realiza de los niños preescolares 

durante los cinco años de edad, para complementar la 

información rc~pccto a las caract.erísticas de la población un 

estudio. 
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3. :J 'l'IWIUA llKL DKSAHHULLO m: f\llNOLll GESKLL. 

Arnold Gesell comenzó su carrera como embriólogo 

posteriormen t.c su int.orés fue encauzado hacia la investieación 

del desarrollo infantil en diferentes edadeu. Gesell inicia en 

Estados Unidos un estudio descrip~ivo del desarrollo 

psicomotor del niño. ayudado por un equipo de colaboradores. 

El fruto do estos traba jos fue apareciendo en sucesivos libros 

destinados a cada una de las edade". (Pedrosa: 1976). 

IU método utilizado por Gesell para obtener las 

caracteristicas en edades específicas, fue la observación y el 

reul!lt.ro de todos los uupec.:tm~ tanto generales como 

especificas del desarrollo del niño. De esta forma, Gesell 

determinó que el crecimiento "produce una organización 

proitresiva de laa formas <Je conduct.a", asimismo menciona que 

la conducta en todas las etapaB del desarrollo sigue un 

patrón"". CBiehler: 1986). 

lin las observaciones y registran realizados por'Gesell en 

sus i.nvestigaciones considera que la madurez es un punto 

determinante. La madurez que los niños van adquiriendo con el 

crecimiento en el transcurso de los años. es un aspecto 

esencial para la interpretación de las diferencias en el 

desarrollo infantil. Además considerando que las 
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LranHJ.'orma.cioncs uurgen !:iúbitamente, no es fácil advertir su 

presencia cuando se estan efectuando. 

Las investigaciones realizadas por Gesell hicieron 

posible la creación de lau escalas de dosarrollo y además 

eutablccer coutluctao típicas do cada etln.d 1 con lnn cualcn se 

puedo determinar el nivel de madurez alcanzado por cada niño, 

así como también detectar posibles diferencias que pueden 

presentarse con respecto a su grupo do edad. 

En las siguientes páginas se describe el desarrollo del 

niño según Gesell, et al (1991) durante la edad de cinco años, 

ya que en el transcurso de esta edad se encuentran log raunou 

conduc Luales representativos de la población en es t.udio. 

!U dosarrullo irtfantil se estabili>:a a la edad de cinco 

años, durante este lapso se integran, asimilan y organizan lau 

experiencias adquiridas hasta esta edad. El niño de cinco años 

manifieota madurez en suu acciones y en sus respuestas, 

demuestra su carácter, sus cualidades y sus capacidades, por 

lo tanto el niño de cinco años demuestra loo indicios del 

futuro hombre o muJer. 

No ob>ll.ante durante esta edad el niño ya posee un sentido 

dol equilibrio y el control, Los ojos y la cabe~a del niño son 
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uirudoa casi simultiln(.1ament.t: al olmervar un objeto, mira laB 

cosas de frente, esta bien orientado hacia loa cuatro puntos 

cardinales. corre, t.repa y camina en línea rec t.a. 

J\l re5pec:to l'edrosa ll976, p.l'IU) explica que ~<ltlÚll 

Gesell observa "A los cinco años posee un gobierno mayor de la 

actividad corporal ¡¡eneral. Salta sin dificultad; puede correr 

una t.ubla de cuatro cent.imetrou de ancho sin salir!le de ella¡ 

os capaz de mantenerse de punLillas durante unos uegundos. Sun 

coordinaciones rootr ices son más finas: consigue coger una 

docena de bolitas y dojarlas caer con habilidad dentro de un 

frasco, una a una. !lay en él mayor precisión y control en el 

U!JO de las herramientas. como por ejemplo las de la vida 

diaria: Cepillo do dientes, peine etc .. manejo del lapíz. 

l~l nirio de cinco años, posee un gran interés en Jugar en 

La casa descubriendo lon rincones más profundos de ella, 

asimismo el niño manifiesta rc!acionc:s amistosas y familiares 

con el ent.orno que le rodea, La madre sigue ocupando un lugar 

primordial entre laB personas que conviven con él, obedcco las 

demandas <le ella sin protestar, si hay un canticro por parte de 

ella responderá con un cambio temporal de conducta; no hace 

algo sin antes solicitar permiso¡ con sus hermanos pequeños es 

protecLor y cariñoso. 

139 



En el Jardín de niños Juega representando situaciones 

domésticas, a pesar de que han transcurrido cinco años en la 

vida del niño, aun el ambiente farol.liar es digno para 

descubrirse y experimentarse, ya que sigue siendo algo nuevo 

para él. 

Kl sentido de la pososión está estrechamente ligado a los 

obJfftos que le agradan, su pensamiento y su comunicación es en 

primera persona, puede concentrar su atención en actividades 

de su interés. Durante está edad utiliza el lenguaje, tanto 

para comunicarue, como para conocer su entorno, plantea 

preguntas en relación con la utilidad, la elaboración y el 

funcionamiento¡ la definición, que proporciona de los obJetou 

las hace en fwlción de su uao. 

Kn el hogar y escuela denea tener pequeñas 

responsabilidades, asimismo le gus~a que ae le premien por sus 

logros o por sus esfuerzos; puede maniíentar arranques 

emocionales, ya sea do enojo, felicidad o tristeza, sin 

embargo transcurren rápidamente y recobra su equilibrio. 

El niño de cinco año~ es activo. observador, realista, 

compe~itivo, tiene sentido del humor, posue sentido de la 

vergüenza, es direc~o; en ocasionen puede sontir angustia, 

temor o timidez, pero son temporales éstos sentimientos 
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pueden estar ocasionados por los rayos, la obscuridad o 

soledad, también puede surgir el temor al verse privado de la 

presencia de la madre. 

lil apoyo que le puede brindar el adulto en determinadas 

actividades, ya sea nuevas o que se encuentran sobre el nivel 

de madurez del niño son recibidas con agrado, demuestra 

inquietud por hacer cosas por él mismo, para sentir la 

satisfacción del logro. 

Sus juegos se organizan on grupos de tres niños a pesar 

de que sus juegos son colectivos, los objetivos de los mismos 

son individuales, asimismo est.os se caracterizan por ser 

monólogos colect,ivos; demuestran buenas relaciones amistosas 

entre los niños .tanto del mitlmo sexo como entre niños de sexos 

opuestos. 

lis capaz de dis~inguir su derecha y su izquierda, utiliza 

las dos manos indistintamente y alternadamente cuando realiza 

actividades manuales, sin embargo la mano dominante la usa con 

mayor frecuencia, pero carece de proyectividad, por lo tanto 

no puede distinguir la mano derecha o izquierda de otro 

individuo. 

El niño de cinco años no puede comprender el punto de 
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vis·ta <le otra persona, sólo tione conciencia en sus propias 

ideau, así como también le confiere animismo a los elementos 

naturales, es decir les da vida a las nubes, al viento y a la 

luna. 

Los dibujos que elabora un niño de cinco años catan máu 

cercanos a la realidad dibuja un hombre con cabeza, torso, 

extremidades, ojos y nariz, algunas veces dibuja los dedos, 

copia un cuadrado o letras. Emplea meJor la palabras de su 

vocabular lo, tiendo a exagerar cuando comenta BUS 

experiencias¡ construyo estructuras sencillas o copia modelos 

con bloques grandes y pequeños de diversas formas y colores 

demuestra eran int.eré~ en actividades en las que se recorte, 

pegue, pinte y dibuje; el empleo de herramientas puede crear 

tendencia hacia la destructividad, desarmar juguetes con el 

objeto de conocer como funcionan& 

Frecuentemente, durante la~ acLividades que realiza un 

niño de cinco años, tiene lapsos en los cuales puede 

contemplar el trabajo de lon otros niños (distracción) o 

levantarse de su silla para mostrarle el trabajo a su maestra, 

sin embargo por lo general los finaliza. 

El niño de cinco añou se desplaza del lugar de traba.io a 

un lugar diferente dentro de la misma aula, para Jugar, al 
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final de esta edad el niño puede colaborar en una misma 

actividad con otro niño. Puede demostrar interés por el 

calendario Y el reloj, así como también su atención se centra 

en el espacio que él ocupa. La conducta que prefiere es la 

"buena", ya que la conducta opuesta molesta a las demás 

personas. 

Es capaz de atar los cordones de su~ za~atos y abrochar 

los botones de sus prendas 1 puede vestirse. En cuanto a la 

autoalimentación es capaz de realizarla con habilidad, sin 

embargo algunos requieren o piden ayuda de un adulto, durante 

la comida tiene la tendencia a conversar por lo tanto se 

retrasa. 

Tiene mayor conciencia en la relación que establece con 

las demás personas, no obstante también tiene conciencia de 

las diferencias culturales y la~ discrepancias entre los 

sexos; posee buena memoria para los hechos pasados; en 

ocasiones manifiesta habilidad incon5cicnte en su motricidad 

fina o gruesa; tiende a imitar lau acciones de las personas a 

quien admira, de esta forma incorpora diversas conductas. 

Evidentemente, el niño de cinco años tiene confianza en 

si mismo y requiere eo:tablecer mayor confianza en los demás, 

de tal forma que el niño se integre a la sociedad; y así pueda 
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continuar con uu desarrollo integral. 

En esté capítulo se explicó la teoría del desarrollo de 

Arnold Gesell en donde se resaltaron las características y 

conductas que se manifiestan a la edad de cinco años. 

Se presenta a continuación la teoria del aprendizaje 

social de Albert Bandura, la cual describe los principios y 

las condiciones principales para el aprendizaje social. 
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3. 4 'l'KORlA Dl!:I.. APRENUU~AJI!: :;uClAI.. DE Al..lfüll'I' IJl\NDURA. 

Albert Bandura, Doctor en psicología clínica por la 

Universidad de low-a, sus trabajos han efftado encaminados a 

ampliar las teorías del aprendizaje social, incluyendo en 

ellas fenómenos sociales. 

Bandura consideró que la influencia de modelos adultos 

tenía mucho que ver con ese proceso, por lo que estudió la 

forma Y ocasiones en que los niñoo aprendían de los adultos 

que los rodeaban. Sus hallazgos pusieron totalmente de 

manifiesto que al menos los niños pueden aprender simplemente 

observando la conducta de otros (Chance: 1984). 

Bower y Hilgard (1989, p.5'/3) citan que ""la teoría del 

aprendizaje social sostiene que gran parte del aprendizaje 

humano se realiza de modo vicario, al observar a otra persona 

que ejecuta respuestas habilidosas (leer acerca de ellas o ver 

ilustraciones de las mismas), y tratar entonces de imitar la 

respuesta del modelo. Con estos medios el observador a menudo 

puede aprender 

haberlas hecho 

(ya que nunca 

y poco después ejecutar nuevas respuestas sin 

anteriormente o sin que hayan sido reforzadas 

habían aparecido). Ks obvio que muchas 

habilidades humanas de ningUn modo podrian adquirirse sin esté 

aprendizaje por observación y ~arias otras habilidades, como 
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conducir automóviles que podria aprenderse laboriosamente 

(aunque con peligro) sólo mediante sucesivas aproximaciones 

reforzadas. en la práctica se enseñan de modo más eficiente a 

partir de instrucciones verbales y demostraciones realizadas 

por una persona modelo". 

En el hogar y en la escuela, los padres, hermanos, y en 

general los familiares, así como los profesores y compañeros, 

forman parte de los modelos que los niños observan e iml tan 

para aprende.i: diversos tipos de conducta, sin embargo el niiio 

no sólo utiliza modelos de la vida real, sino también puede 

elegir eomo modelo a algún personaje de la televisión o 

peliculas, modelos representativos. 

Craig (1988, p. 40) menciona '"En sus primeros años, los 

niños aprenden los múltiples aspectos del pa1iel sexual y las 

expectativas morales do su comunidad. 1'ambién aprenden a 

expresar la agresión, la dependencia y la conducta socialmente 

adecuada, como la de compartir. Al llegar a la edad adulta 

aprenderán las actitudes 

actitudea éticaa y de 

morales". 

y valores propios de su carrera, las 

las clases aociales, los valorea 

A través de la observación y la imitación el niño aprende 

la diferencia que existe entre los roles sexuales, asimismo 
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comienza a emplear las conductas socialmente aceptadas según 

su sexo Y a evitar las conductas que no estan de acuerdo, ya 

sea con su sexo o que no sean las establecidas por la 

sociedad. 

La primera infancia es la época en que el niño animila 

los llamados roles sexuales. Pero no se debe de olvidar que 

existen una serie de condicionamientos sociales externos que 

llevan a los niñon a comportarse de una manera y a las niñas 

de otra. ConductmJ que son aceptadas en un niño, son 

rechazadas en la niña y viceversa. Los niños tienen unos 

Juegos y las niñas otros, su manera de actuar y moverse debe 

ser diversa y puede afirmarse, que existe un comportamiento 

diferencial en· todas sus conductas perfectamente previsto. 

<Monedero:l986). 

Chance (1984, p.2UU) cila Según los argumentos de 

Bandura, "'dos son los tipos de actividades cognitivas 

importantes en la adquisición de una nueva conducta: 

l. Los procesos de atención. 

2. Los procesos de retención. 

1. Los procesos de atención: tienen que 

observación que el organismo hace de los aspectos 

de la conducta del modelo y de sus consecuencias. 

ver con la 

pertinentes 

2. Los procesos de retención: Una vez que el organismo 
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llega a entender los aspectos pertinentes de la conducta del 

modelo sobrevienen los procesos de retención. liste proceso se 

puede llevar a cabo de dos formas: 

* La primera: consiste en llevar a cabo mentalmente la 

conducta del modelo. 

* La segunda: es representar de manera simbólica la 

conducta del modelo. 

Es decir, a lo largo de toda la vida los niños y adultos 

aprerulcn por medio de la observación y la imitación, sin 

embargo para aprender una conducta es necesario la presencia 

de dos actividades cognitivas. la primera es el proceso de 

atención es decir la concentración que se efectúa ante la 

actividad que realiza un modelo; la segunda que es el proceso 

de retención, este proceso se puede realizar por medio de la 

representación mental de la actividad·. 

Por ejemplo, si un adulto utiliza el teléfono y un niño 

lo observa con atención, sin poder hacer uso del mismo, el 

niño podrá reproducir mentalment.e los pasos que •iigui6 el 

adulto para hacer la llamada; asimismo el proceso do retención 

se puede realizar por medio de la representación simbólica, es 

decir podra imaginarse que está utilizando el teléfono o por 

medio del lenguaje podra expresar lo observado. 
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El observador debe poseer la madurez física, 

social y psicológica mínima necesaria para 

intelectual, 

imitar una 

conducta, así como también el modelo debe contar con ciertas 

características para que el observador reproduzca su conducta, 

estos dos aspectoa son eBonciales en la influencia que el 

modelo tiene sobre el observador. 

Esta influencia ea mayor en los primeros años de vida, ya 

que el niño esta ansioso por conocer y aprender de todo lo que 

se encuentra en su entorno, por lo tanto el grado de imitación 

es mayor en él que en los jovenes o adultos. 

C:raig (19BB, p.150) explica "Las tres características más 

importantes son: 

percibida: 

poder. atención cariñosa, y semejanza 

El poder, es la capacidad de controlar las fuentes 

convenientes e influir en los demás. 

interviene un adulto con bastante 

l.os estudioa en los que 

poder, un adulto con 

relativamente poco poder y un niño indican que éste está más 

propenso a imitar el adulto poderoso. 

El cuidado y la atención cariñosa, también desempeñan un 

papel importante. Loa niños imitan al modelo afectuoso, 

cariñoso y que concede premios y no al modelo frio, distante Y 
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La semejanza percJ.Uida, con el modelo es un factor 

importante en la eficacia de la modelación. Los hombre tienden 

a imitar a ot.ros niños o varones. 

Por medio de la observación y la imitación los individuos 

aprenden diversas actividades, Bandura, según Klausmeir y 

Goodwin (1977, p.336) afirman que el aprendizaje por 

observación opera de tres maneras: 

1. La observación de un modelo permite a quienes la están 

haciendo, adquirir un nuevo comportamiento que antes no habia 

mostrado. Por ejemplo, un niño observa un modelo y luego 

presenta un nuevo comportamiento similar al del modelo. 

2. La obst:rvación de un modelo puede fortalecer o 

debilitar las respuestas inhibitorias del observador. En este 

caso el observador ya tiene en su repertorio el comportamiento 

pero ha sido inhibido. Un comportamiento inhibido visto en un 

modelo que eo castigado, se inhibe más o se debilita; si. ue ve 

en un modelo que es recompensado se desinhibe o fortalece. 

3. La observación de un modelo puede tener el efecto de 

despertar W1 comportamiento aprendido con anterioridad pero 

que no ha sido mogtrado recienLemente. 

150 



J3er¡¡an y Dunn \1980, p .1'19) explican que l3andura afirma 

que "lü aprendizaje social podia ocurrir debido a la sola 

observación. Sostenía que la aparición de respuest.as 

reforzadas, similares emitidas por alguna otra persona, no era 

una condición necesaria para el aprendizaje social". 

Neal 11iller y John Dollard, a principios de la década de 

los añoo cuarenta, realizaron investigaciones relacionadas con 

el aprendizaje social las cuales sostienen que el aprendizaje 

de una conducta surge cuando un individuo es recompensado por 

imitar la conducta del modelo. 

l3crgan y Dunn ( 1980, ¡>.1'17) citan <1uc "Neal 11iller y John 

Dollard aplicaron en 

los principios do 

sus e8tudios sobre el desarrollo social, 

tradición aprendizaje derivadoB de la 

conductista. Propusieron que el aprendizaje social en que una 

persona imita la conducta de otra ora el resultado del 

reforzamiento (mediante una recompensa) de respuestas 

similares a las de la otra persona y del no reforzamiento de 

otras respuestas" . 

La diferencia que existe entre la postura de Dollard y 

11iller y Albert Bandura es esencialmente: 

Dollard y 1111.ler uostienen que la imitación de una 
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conducta tanto debe ser reforzada si ne desea que permanezca o 

que se presente con mayor frecuencia o no ser reforzada si se 

pretende que desaparezca. 

Dandura afirmaba en su postura que el aprendizaje social 

por medio de la observación de un modelo no necesariamente 

requiere un reforzador para que la conducta se efectúe, sin 

embargo, Bandura no esta en de~acuerdo con los reforzadores de 

la conducta imitada, sólo considera que no co una condición 

necesaria para generar una conducta, pero que pueden ser 

efectivos en determinadas condiciones. 

Al respecto, Ber¡¡an y Uunn (1960, p .160 J afirman que 

Bandura cita, "Aunque el reforzamiento no sea una condición 

necesaria para el aprendizaje¡ los datos existentes indican 

que cuando ocurre, puede influir en forma directa. Por 

ejemplo, el reforzamiento de respuestas similares a las 

imitadas por otra persona, como a.firman Dollard y Miller, 

puede ejercer un efecto benéfico sobre el aprendizaje··. 

En el desarrollo de esta capitulo se presentaron los 

conceptos, fases o periodos, caracterís t.icas y principios de 

la teoría del aprendizaje de Jean Pia¡¡et, la teoría del 

desarrollo psicosocial de llrik H. Erikson, la teoria del 

desarrollo de Arnold Geuell y la teoria del aprendizaje social 
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de Albert Bandura, en las cuales se puede identificar que los 

autores hacen híncapie en diferentes aspectos del desarrollo. 

l!:s decir, la primera enfatizan la madurez en las 

actividades cognitivas, la secunda la solución de las crisis 

en cada fase, la tercera resalta las caracteristicas y 

conductas representativas de los cinco años de edad y la 

última acentúa .los pr inc ip ios y condiciones, para el 

aprendizaje social, sin embargo todas las teorías posoon dos 

puntos comúnes que son: 

* Sus fases o periodos se fundamentan en edades o 

describen sus conceptos o principios describiendo aspectos de 

la primera infancia. 

* La maduración es fwidamnctal, por ende se menciona que 

si el niño no ha madurado en determinada conducta o fase es 

muy dificil que efectúe o alcance la siguiente. 

A continuación se presenta la relación que existe entre 

las teorias antes descritas, con el programa de educación 

preescolar. de esta forma se muestran los puntos convergentes, 

con respecto al desarrollo del niño preescolar entre cinco Y 

seis años. 
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3.5 RELACION ENTRE LAS THORIAS DH APRENDlZAJE Y SOClALIZAClON 

Y EL PROGRAMA DE EDUCACION PRllllSCOLAll. 

Se presenta a continuación la relación que existe entre 

las teorías antes descritas. con el programa de educación 

preescolar, con la finalidad do detectar los a.ipectos 

concordantes que plantean con respecto al aprendizaje y la 

socialización. ya que éstos conforman el tema principal de 

esta investigación. 

lll niño es considerado como un todo corporal que vive en 

un mundo de fantasía y de realidad, perseguido por una serie 

de cambios. tanto internos como externos, los cuales en 

algunas 

mismo. 

ocasiones le 

de esta 

crean conflictos que 

forma va integrando 

debe resolver 

experiencias 

conocimientos que aplicará a lo largo de su vida. 

él 

'I 

Sin embargo, aún cuando se encuentra inmerso entre estos 

dos mundos es capaz de pensar de acuerdo a su madurez y en 

base a las experiencias obtenidas en sus relaciones, tanto con 

los obJetos de su mundo circundante como en las relacione~ con 

las personas que conviven con él; asimismo manifiesta acciones 

racionales que en algunas ocasiones estan dominadas por 

impulsos inconcientes que lo llevan a reaccionar de diversas 

formas. 
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La socialización es indispensable y eo insustituible en 

el desarrollo del niño, ya que por medio de las relaciones 

sociales el niño va inteBrando sus conocimientos y va 

interiorizando su imagen. Evidentemente por medio de la 

socialización el niño comienza a utilizar el lenguaje, como 

medio de comunicación, ya quo a través de éste puede 

t.ransmitir SU!3 ideas, Bentiruientos e intereses, por lo tanto 

la aplicación de este medio de comunicación le permite 

comprender la forma de pensar y actuar de las demás personas. 

El juego es un factor determinante en el aprendizaje y en 

la socialización, por medio del Juego el niño preescolar 

integra aspectos de la realidad, como por ejemplo pone en 

práctica normas sociales, imita diferentes formas de conducta, 

entre otros conocimientos y actitudes, asimismo estas 

actividades le permiten descubrir cualidades on los objetos al 

estar manipulandolos, asi como también conoce diferentes 

puntos de vista, por medio de estas experiencias el niño 

preescolar va 

fundamentales 

integrando 

como son 

en 

la 

su esquema 

autonomía. 

corporal elementos 

la cooperación, la 

iniciativa, la disciplina, y el repeto, entre muchos otros, 

todo esto se unifica logrando una mayor y mejor adaptación e 

integración social. 

La imitación ea elemental dentro de las actividades que 
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realiza ol niño preescolar. el niño imiLa a personas con 

quienes ha tenido experiencias relevantes o personas 

importantes para él, como podrian ser lo!J padres, maestros, 

entre otras perBonas. A travé9 de 

a identif icarne con diversos 

la imitación el niño aprende 

roles sociales, aprende a 

comprender 

conductas, 

distintos puntos de vista, conoce 

es decir por modio de la imitación 

diversas 

el niño 

preescolar conoce con mayor facilidad el mundo que lo rodea. 

Aún cuando, el niño ha vivido cinco años de su vida tiene 

sin embargo gran interés por conocer el mundo que lo rodea, el 

niño preescolar requiere la independencia suficiente para 

explorar, manipular. decidir e investigar misterios que 

encierra el mundo donde se encuentra inmerso. 

1'1 apoyo, que un adulto le brinde en la realización de 

alguna actividad o la explicación sencilla y clara do algún 

suceso, provocan que el niño se enfrente a su realidad; 

asimismo, la felicitación por sus esfuerzos y logros. motivan 

al niño preescolar a crear, a tenc.r iniciativa, y a 

desarrollar el concepto de confianza en sí mismo. 

Al niño preescolar se le debe dar la oportunidad de 

experimentar. reflexionar y comprobar los sucesos, de tal 

forma que por medio de énto. se va fomentando la perfección en 
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sus acciones y actividades, creandole un interés cada vez 

mayor por conocer su mundo. 

El niño preescolar debe lr intenrando en su esquema 

corporal, conceptos y habilidades, tales como la coordinación 

motriz fina y gruesa, las cuales se adquieren por medio de 

sensaciones táctiles. de movimientos corporales, del dibujo de 

la realidad a un plano.gráfico, entre otras, de esta forma va 

a desarrollar un mayor dominio en sus movimientos. 

El desarrollo del. pensamiento lógico- matemático, se 

adquiere por medio de cuantificar. clasificar, conocer 

tamaños, formas y pesos. Para establecer las diferencias y 

semejanzas, se requiere describir las cualidades y propiedades 

de lon obJetos, cu necesario también aerupar seleccionar y 

comparar, entre otras actividadeu. 

La noción de espacio y tiempo es de gran importancia para 

el niño preescolar, le permito ubicarse en su realidad, a 

travéz de el deuplazamiento, ya sea de objetos o de él mismo, 

mencionando arriba, abajo, atrás, adelente. entre otras; con 

respecto a la noción de tiempo, ésta le permite establecer la 

secuencia de los sucesos, por ende lo sitúa dentro de su 

contexto, para ello se requiere la realización de actividades 

en las cuales se utilicen los conceptos día. noche, ayer, hoy 

y mañana. 15'( 



g1 lenguaJe además de ser un medio de socialización 

también es un medio de aprendizaJc, el cual incrementa por 

medio de la deocripción de objetos, o de experiencias, contar 

cuentos. decir trabalenauas, entre otras actividades. La 

escritura es también una for1na de comunicación que comienza 

con el dibujo y paulatinamente se logra el aprendizaje de las 

letras, asimismo la lccLura se va fomentando por medio de la 

narración de cuentos por parte de la educadora. 

La base fundamental para el aprendizaje de conocimientos 

y conductas posteriores son éstou elementos, ya que éstos 

representan el principio básico indispensable para lograr el 

desarrollo y crecimiento del niño preescolar. 

Kl desarrollo físico, cognoscitivo, social y psicológico 

del niño preescolar debe estar en concordancia con su madurez 

y con sus necesidades, intereses, habilidade~ y capacidades, 

es decir las actividades y conocimicn~os deben estar 

encami.nados hacia el equilibrio. 

Evidentemente, para alcanzar la realización plena en el 

aprendizaje y la socialización, es necesario motivar Y aplicar 

actividades, las cuales caten encaminadas a su logro. 
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CAPITULO !V. 

ESTUDIO Ufl RflLACION KNTRfl APRENDIZAJE 

Y SOCIALIZACION EN NIÑOS PRKSCOLARES Dfl 

5 A 6 AÑOS UE KDAD, KN UN CllNTHO DE 

DllSAROLLO lN~"ANTIL. 



4 .1 JUS'l' U'lt:AClON Y PLANn;AMlJW'l'U lfül, l'HUBLEMA. 

l~n los paLJt.u.iof'.1 años ha surgido un notable incrorucnLo en 

la lncorporac ión de lu muJor a la vida produc Liva. Es to se ha 

originado por la inseguridad económica que exl!3t.e en la 

familia. así como también porque la mujer desea su propia 

realizacjon, lo que hü ocaulona<lo que gran número de amau de 

cana en nueu lro paí u , ue in Legren a la!3 f ucn ten de trabajo, 

ced icudo paula tinamen t.e a l nst i tuc iones Ezcolare!J, como son 

los Centros de Deuarrollo Infantil, lan funciones educativas y 

afectivas que eran respommbilidad de la familia. 

Las lnstituciones de educación preescolar aportan gran 

~encficio a los pequeños, proporcionando los conocimientos, 

fomentando la disciplina y los hábitos minimoLl indispensables 

en la vida cotidiana. Dicho::> aspect.oi:J son tran::Jmitidoa por el 

per!Jonal que !ahora en estas instituciones, asimismo se 

brindan la!J ba!:lcs nece~ari nn para el desarrollo íisico, 

uoclal, psicológico y cognoucitivo, que son fundamentales pD.ra 

que el niño adquieru con mayor facilidad los conocimientos 

pos t.er iores ¡ lall inotitucioncs de educación preescolar 

favorecen, la desaparición paulatina de la inestabilidad y 

desadaptación que uufren lo!J niños, cuando ingresan a la 

escuela primaria. 
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Los niños al ingresar a Ja escuela incrementan su círculo 

de relacionetJ; ias porsonag máu importantes en ios primeros 

meueu de vida del niño son sus padreo, posteriormente suu 

relaciones familiares va.n aumen t.ando: a.buclo!:J. t.ios, primos y 

sobrinos, entre otros. Cuando se incorpora a la vida escolar 

su mundo social se amplía y así sus maestros, compañeroa y 

peruonal que labora en la imJ't.i tución forman parte de sus 

relaciones sociales; además la escuela proporciona actividades 

pedagógicas adecuadas a la edad del pequeño y a su desarrollo. 

Los Centros de Desarrollo lnf'.antil tienen Wl papel 

indispensable en la vida familiar, cubren las necesidades 

asistenciales, es decir: necesidades alimenticias, médicas, 

educativas y psicológicas de los niños, pero no solo éstas, 

sino también satisfacen los requerimientos de 

proporcionando un lugar seguro y favorable para 

desarrollo de sus hijos. 

los padres 

lograr el 

Los Centros de Desarrollo Infantil poseen la capacidad Y 

los elementos humanos, para lograr integrar los factores que 

determinan el desarrollo del niño, entre otros se mencionan: 

La habilidad 

creatividad, 

razonamientos 

motora fina, gruesa, la sociabilidad, 

la iniciativa, 

sencillos, la 

el lenguaje, la 

disciplina y 

autonomia, 

los hábitos 

higiénc y alimenticios, obviamente cada uno ocupa un lugar 
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importante Y especifico en su crecimiento y desarrollo. 

A través de la actividad profesional efectuada en el 

Centro de Desarrollo Infantil No. 1, que pertenece a la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos se han 

realizado observaciones intuitivas, en donde se refleja cierta 

relación entre el aprcndizaJe y ln sociabilidad en el niño 

preescolar entro 5 y 6 años, es decir exiote e ierta 

interacción que quizá se manifiesta en su rendimiento escolar. 

existe entre el aprendizaje y la La relación que 

sociabilidad del niño preescolar tiene gran importancia. ya 

que del desarrollo social y cognoscitivo. emergen 

indispensables 

disciplina, la 

elementos como son: la independencia, la 

responsabilidad, la libertad para tomar 

decisiones. la autoafirmación. entre otras. 

Cabe mencionar, que ol dooarrollo, físico, psicológico, 

social y cognoscitivo se encuentran en estrecha concordancia, 

por lo que ol estudio de uno conlleva a señalar las 

manifestaciones e influencias de ·1os demás. 

Sin embargo, existen muy pocas investi¡¡acionos 

sistemáticas confiables acerca de las relaciones y 

consecuencia~ reales que tiene el aprendizaje Y la 

162 



sociabilidad de los niños preescolares entre 5 y 6 años, es 

decir no existe suficiente información acerca de los efectos 

inmediatos y persistenLes del aprendizaje y la sociabilidad en 

los niños de éste nivel que asisten a los Centros de 

Desarrollo infantil. 

De está forma en la present.e investigación se pretende 

responder al siguiente cuestionamiento, entre uno de los más 

importantes: 

¿ Cuál será la relación existente entre el aprendizaje y 

la sociabilidad del niño preescolar de 5 a 6 años de edad en 

el Centro de Desarrollo Infantil No. 4, S .fl. .R .H. ? 

163 



4 .2 OBJE1'IVOS. 

OBJKnvo GENERAL. 

-Determinar las relaciones existentes entre el 

aprendizaje y la sociabilidad de los niños de 5 a 6 años de 

edad que cursan el tercero do preescolar en el ciclo escolar 

92-93, en el Centro de Desarrollo Infantil No. 4, S.A.R.H., 

con la finalidad de proporcl.onar sugerencias, para mejorar la 

calidad del aprendizaje a través de la interacción social. 

OBJE'flVOS ESPllCU'lCOS. 

-Determinar las teorias entre aprendizaje y socialización 

para establecer el marco teórico de referencia. 

-Determinar las categorías de análisis sobre aprendizaje 

y aociali~ación. 

-Detectar la relación entre aprendizaje y socialización a 

nivel preescolar en niños de 5 a 6 años de edad en el Centro 

de Desarrollo Infantil No. 4, S.A.l\.ll. 

-Analizar 

aprendizaje y la 

los resultados de la relación 

sociabilidad de los niños de 5 a 6 
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cursan el tercero de pree~colar en el ciclo escolar 92-93, en 

el Centro de Desarrollo Irüantil No. 4, S.A.ILll. 

-~laborar sugerencias, para mejorar la calidad del 

aprendizaje a través de la interacción social de los niños de 

5 a 6 años del Centro de Desarrollo lrüantil No. 4, S.A.R.H. 
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4.3 f!lPO'rESlS Y VARlABLiiS. 

HIPO'l'ESIS fll> THABAJO: 

Existe una relación significativa entre el aprendizaje y 

la sociabilidad. 

HIPOTESIS NULA: 

No existe relación uiBnificativa entre el aprendizaje y 

la sociabilidad. 

VARlABLKS. 

VAlUAHLE lNDEPflNDU:NTI>: 

Socialización. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Aprendizaje. 
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4 .4. Mt\llCO CON'r&X'l'Ut\L . 

La investigación se realizó en el Centro de Deoarrollo 

Infantil No. 4, que pertenece a la Secretaría de Agricultura y 

llecursos llidráullcos, localizada en Av. José f,orcto Fabela No. 

666, Col. San Juan de Ara¡¡ón, Delegación Gustavo A. Madero; el 

servicio que proporciona el Centro de Desarrollo Infantl.l ea 

turno matutino de '/: 30 a lb: :JU hrs. 

El Centro de Desarrollo Infantil está conformado por 5 

salones, 1 salón de usos múltiples, 1 comedor, 1 banco de 

leche, 1 cocina, 4 bodegas, 4 sanitarios para la población 

infantil, 3 sanitarios para el personal, cuarto de lavado, 

jardin y el área de oficinas donde se encuentran los cubículos 

de cada servicio, asimismo se tiene el proyecto de elaborar 

una biblioteca, ya que ne cuenta con un salón desocupado. 

Kl personal que labora en la insti.Lución esta intrcgrado 

por 24 personan: 5 ténicos (Dirección, Servicio Médico, 

Servicio de alimentación, Jefe de Pedagogía y Trabajo Social), 

1 secretaria¡ 13 no existe 

personas 

el Servicio 

laborando en 

de 

el 

Psicología y 

área pedagógica, f> de ellaa son 

educadoras y 8 son asistentes educativas; en el área de 

alimentación se encuentra 1 cocinera y 2 asistentes de cocina. 

así como también labora 1 intendente y 1 vigilante. 
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Hxisten b grupos mixtos que son los siguientes: el grupo 

de Lactantes A, B y C, el segundo grupo es el Maternal A, D, 

el tercer grupo es Maternal C el cuarto grupo es el 

preescolar 1, 2, el quinto y último grupo que es el preescolar 

3. 

La población total inscrita es de 72 niños, dentro de los 

cuales se encuentra la muestra que eota conf iaurada por 13 

niños de preescolar tercero, cuyas edaden fluctuan entre 5 

años l mes y 5 años 10 meses. 

Los niños que integran la muestra son hiJos de 13 madres 

trabajadoras de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, en donde la estructura familiar esta compueata de 

3 a 6 personas, y el estatus socioeconómico de las familias es 

medio baJo. 

El grupo esta compuesto por 7 pequeños de sexo masculino 

y 6 de sexo femenino; a cargo del grupo se encuentra una 

educadora y es apoyada por un asistente educativa. 
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4.5 METODOLOGIA. 

El primer paso fué investigar y analizar la información 

documental, que permilió establecer los capí tules que 

configuraron el marco teórico, de los cuales se desprendieron 

las categorías de análisis que se aplicaron para establecer 

las relaciones pertinentes al estudio. 

lll tipo de estudio realizado en la presente investigación 

es descr lptivo y transversal, ya que ne pretende describir la 

manifestación del fenómeno en la realidad y en el presente. 

CPick y López:l990J. 

El proceso de inveatigación de datou se realizó de la 

.siguiente forma: 

Se solicitó a la institución la autorización y apoyo para 

realizar la investigación; la población que se estudió estuvo 

configurada por 13 niños, entre 5 y 6 años de edad, que se 

encuentran cursando el nivel preescolar 3, en el Centro de 

Desarrollo Infantil No. 4, S.A.R.11., ciclo escolar 92-93. 

Se elaboró una guía de observación para la evaluación 

del aprendizaje (Anexo No.4) compuesto de 63 rasgos, a través 

de ella, se observaron actividades de aprendizaje y de 
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rendimiento escolar de los niños de b a 6 años; el inotrumento 

consideró la conducta del nifio en la solución de un problema, 

su comunicación, su motricidad gruesa y fina, la 

participación, la creatividad, los conceptos que posee y la 

inic iat.i va. 

El instrumento se aplicó en Wl periodo de una semana en 

el horario de 8:30 a 11:30 Hrs. el horario fue elegido 

considerando los rasgos que contenía la guia de observación , 

ya que durante este tiempo el grupo preescolar 3, realiza 

actividades de higiéne, después desayunan y posterior~ente 

comienzan sus actividades pedagógicas como son: los eJercicios 

de lecto-escritura dibujos y ejecución del proyecto. 

Paralelamente, se elaboró otra guía de observación para 

la evaluación de las relaciones nocialcs, (Anexo No.5) que 

proporcionó datos acerca de la interacción entre los miembros 

integrantes del grupo de tercero de preescolar, la cual estuvo 

integrado por 40 rasgou a observar, la guia incluye aspectos 

talos como: la cooperación, el diálogo, la integración, la 

participación, 

sentimientos. 

la comprensión y la demostración de 

El instrumento fué aplicado de las 12:00 a las 13:30 

Hrs., durante la misma semana que se aplicó la guia de 
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observación de aprendlzaj~¡ dv la misma forma que el anterior 

horario este fué seleccionado. por considerar que durante 

~atas horau realizan acL1vl<ladeu que permiten obLener mayor 

información acerca de la interacción individual y grupal de 

los niños. Dichas actividadcu son: utiliznr material de 

ensamhlo, juegos de mesa, actividadou manualeg o actividades 

libres. 

Se apllcó un sociograma (Anexo No.6) de 3 reactivos, para 

obtener información !::lobrc la~ relaciones sociales entre los 

miembros del grupo de tercero de preescolar. Dicho socioerama 

incluye aspectos como: una actividad do Juego, 

especifica de aprendizaje y una actividad dentro 

cual pcrmiLió conocer la esLructura del grupo y 

una actividad 

del hogar, el 

el grado de 

aceptación de cada miembro, asimismo la información obtenida 

se utilizó para ratificar los resultados registrados por los 

instrumentos anteriores. 

Para la aplicación del soclograma fue necesario tener la 

atJistencia total del eru1>0, se aplicó cuando los niños est.aban 

trabajando con material de ensamble, la pregunta fué planteada 

individualmente. 

Se diseñó un cuestionario (Anexo No. 7) que permitió 

obtener información de apoyo a los instrumentos anteriores, el 
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cual se aplicó a las l~ madres de familia beneficiadas del 

Cent.ro de DeBarrollo Infantil No. 1. S .A .ILU., a través del 

cual se detectó el comport.amiento social y de aprendizaje de 

sus hiJoo transferido al seno familiar. A cada una de las 

madres de familia se leB citó en la insLitución se les entregó 

el cuestionario y el tiempo ocupado para responderlo fue w1a 

hora. 

Los instrumentos elaborados fueron validadoo primeramente 

por especialistas on educación inicial y en psicopedagouía 

realizandone las correcciones pertinentes, en cuanto a la 

modificación y eliminación de reactivos. lo cual se llevo a 

cabo con el propósito de afinar el contenido de los mismos. 

Para evaluar cada unu de la.s euías de observación se 

siguieron los siguientes criterioa evaluatorion: 

Como se mencionó anteriormente, la guia de observación 

para la evaluación del aprendizaje cnLa constituida por 63 

rasgos a observar y la Guía de observación para la evaluación 

de las relaciones socialoa esta formada por 40 rasgos. Loa 

valores de cada una integran una escala decreciente con una 

puntuación máxima de 3 y minima de O siendo el nümero 3 de 

mayor perfección y calificándose con O cuando no hubo 

respuesta o la respuesta fue completamente errónea lau 
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equivalencias de estos puntaJes se presentan a continuación: 

:J punt.os 

2 puntos 

punto 

O puntos 

Muy bien 

Bien 

Hegular 

Mal 

La puntuación global máxima en la evaluación del 

aprendizaje es de 189 puntos y en la evaluación de las 

relaciones uociales es de 120 punto!J. 

A partir de la suma de los puntaJes obtenidos por cada 

sujeto se obtuvieron la~ frecuencian y los porcentajes que 

apoyaron en la elaboración de las gráficas de cada una de las 

evaluaciones¡ posteriormente se es~ableció la diferencia en la 

gráfica global tomando coruo base las calificaciones obtenidas 

por cada sujeto, lo que permitlo realizar una comparación 

entre los puntajes. 

~l procedimiento que se llevo a cabo con el cuestionario 

resuelto por las madres beneficiadas del Centro de Desarrollo 

Infantil fué el siguiente: se sumó la cantidad de madres que 

eligieron una respuesta y después se obtuvo el porcentaje, sin 

embargo es necesario considerar que por la diversidad de 

elecciones y la diferencia de preguntas soló se realizó la 
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gráfica de un reactivo el cual tiene 20 incisos, las demás 

preguntas fueron anali?.adas en forma global. El cuestionario 

nos dá un indice relativo de como se comporta el niño dentro 

del ambiente familiar. 

Se analizó y relacionó la información de cada uno de los 

instrumentos aplicados, para conocer la relación existente 

entre el aprendizaje y Ja aociabilidad de los niños de 5 a 6 

años de edad, aplicándoae como técnicas estadísticas la 

distribución de frecuencias y su relación porcentual simple. 

Posteriormente, se obtuvieron las conclusiones respecto 

al tema, para de allí derivar las sugerencias, para meJorar la 

calidad de aprendizaje a través de la interacción social. 
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4.6 RESULTADOS. 

4. 6 .1 KVALUACION DEL APllENlllZAJE. 

A partir de los datos obtenidos en la investigación se 

realizó un análisis en el que se evaluó cada una de las 

categorías do manera indopend ienle, 

relacionarlas y llegar a la consecución 

para posteriormente 

de los objetivos de la 

in ves tigac ión, así como tamblén para afirmar o rechazar laH 

hipótesis planteadas. 

El puntaje promedio se obtuvó a través de la media, la 

cual fue (Xl 177; el puntaje que ocurrió con mayor frecuencia: 

l'/9 Moda (Mol y el puntajc más cercano a la distribución: la 

mediana (Mdal 177 (Tabla No.ll. 

En virtud de emplear con mayor facilidad el puntaJe 

obtenido en la media fue necesario redondear la cifra a partir 

del 0.5 para abajo al nivel inmediato inferior y del 0.6 para 

arriba al nivel inmediato superior. 

Se observa que los niños preescolares entre 5 y 6 años 

obtuvieron un promedio grupal de 177 puntos (medial. Es 

necesa:r:io mencionar que lou rasgos observados para evaluar el 

aprendizaje, consideran el nivel do madurez de la población en 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DE LA EVALUACION DEL 

APRENDIZAJE 

TABLA No. 1 

'T PUNTAJE EN LA 
. 

•. EVALUACION 
. < . · ÁPREDIZAJE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

183 1 8% 
180 2 15% 
179 3 23% 
177 1 8% 
176 2 15% 
175 1 i 8% 
174 2 15% 

173 1 8% 

TOTAL13 

Mo Mdn X 

179 177 177 
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eatudlo. Por lo Lanto lon niños presentan un nivel de madurez 

en cuanto al aprendizaje se reíiere de acuerdo a la edad que 

poseen, ya que la diferencia que existe entro la media 177.Y 

el puntaje global 189 de la evaluación del aprendizaje es de 

12 puntos (6%), lo que se considera como una diecrepancia 

minima. 

En general, los niñou preescolares de b a 6 años tienen 

conocimiento de su propio cuerpo y de la utilidad de cada una 

de las partes que lo integran. emplean el longuaJe como medio 

de comunicación, tienen interés por terminar lo empezado, 

repiten con precisión una sucesión larga de hechos, por medio 

de su habilidad motora gruesa, fina y del control de su 

movimientos, el niño puede desplazarse a diferentes sectores 

del espacio, conocen los tamaños y formas de los objetos, 

poseen mayor seguridad 

combinan la extensión del 

realizar trazos. 

y velocidad en 

brazo y la flexión 

su~ movimientos, 

del tronco para 

Con el fin de poder apreciar las diferencias en relación 

a la cantidad de suJetos que obtuvieron un puntaJe de 177 o 

mayor, se calculó la proporción en porcentajes de la 

frecuencia; se tomó como puntaJe base de referencia a la media 
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¡-:::::::::~:------------1----:---- ------:--1 

~------------------------ --------- ---------
1 Puntaje de l'f'I o mayor 7 (54) 

PuntaJe menor de 177 6 (46) 

Por lo tanto, 7 sujetos que equivalen al 54% de loa 

13 niños, obtuvieron en la evaluación del aprendizaje un 

puntaJc de o mayor de 177; de esta forma también se obtuvo que 

6 suJetos que equivalen el 46% de los niños, obtuvieron en la 

evaluación una puntuación menor de 177. 

Con lo cual se considera que aún cuando los niños se 

encuentran en edades similares; cada niño posee su propio 

ritmo y capacidad para. aprender. La actitud, la habilidad 

motriz fina, la motricidad gruesa, la seeuridad, la magnitud 

de sus. movimientos, el ambiente familiar, la motivación entre 

otros son elementos que influyen y propician la amplitud de 

los conocimientos del niño. 

Con lo anterior, no se pretende indicar que los niños que 

adquirieron un puntaJe menor a 1'77 no sean capaces de lograr 

un rendimiento escolar satisfactorio. 
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En general, los uujetos obtuvieron mayor puntuación (3 

puntos) en los rasgos que describen habilidadc" tales como: la 

motricidad gruesa, la percepción con los sentido:i, la 

secuencia coherente en la expresión oral. identificación de 

criterios de sonido, de ubicación de velocidad, diferencia de 

obJetos; utilización y empleo de utensilioD de trabajo; 

realización de ordenes sencilla~ y complejas; diferencia de 

consistencia. 

comunicación de 

textura, 

ideas en 

temperatura, poso, 

forma gráfica y 

volumen; 

corporal, 

coordinación fono-articuladora, identif lcación de su cuerpo y 

en la participación de actividades de expresión corporal, 

musical, manual y oral. 

En lo que respecta a los rasgoa que obtuvieron menor 

puntuación en particular existe un rasgo que obtuvo un punto 

para todo~ los sujctou, el cual se refiere a la aplicación de 

la inver!:Jión en las acclones. 

La inversión también es llamada reversibilidad y es una 

característica que comienzan a coroprcnder los niño!l do eota 

edad, sin embargo la reversibilidad la comprenden después de 

los 7 años, por lo tanto al observar la actividad en la cual 

aplicaron la inversión se detectó que los suJetog comprendian 

difusamente, no obstante, se menciona que loo niñ.os entre 5 y 

6 años comienzan a desarrollar interés y habilidad para 

1'19 



entender con mayor preciai6n conceptos más complejos. 

Como se observa en la figura No.1 exi.st.e una diferencia 

entre el puntaje más alto obtenido por el sujeto No. 11 con 

183 puntos y del puntaje más bajo alcanzado por el sujeto No.3 

de 173 (Anexo No.~). se encontraron diferencias significativas 

en cuanto a que el. sujet.o No. 11 se encuentra en un nivel 

superior por lo tanto, 

elevado en cuanto 

ae caracteriza_ por poucer Wl desarrollo 

a la participación, creatividad, 

independencia, habilidades motoras finas y grueua, entre otros 

factores que apoyan e influyen en ol aprendiz.aje. Kn tanto que 

el sujeto No. 3 posee características similares a las 

anteriores, sin embargo podría 

proporcionado las condiciones 

suponer!lc que 

y elementos 

no se le han 

(materiales, 

conocimientos y motivación) necesarios para desarrollarlas y 

perfeccionarla~. 

De euta forma se establece que el desarrollo del 

aprendizaje esta ligado a la capacidad que tenna el niño para 

adaptarse nl medio ambi.ente, asimismo es importante reconocer 

que a través del juego el niño realizará construcciones más 

elaboradas de hechos o situacionou que caracterizan el trabajo 

educativo. 
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PUNTAJES DEL APRENDIZAJE 
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4.6.2 KVALUAGlON m; LA!l HKLAClON&S SOClALl!S. 

&n los resultados obtenidos en la evaluación de las 

relacioneH sociales se manifiesta quo existe un promedio 

general alto: 112 puntos en relación al total que es de 120. 

Kl niño preescolar de 5 a 6 aiíoti cota transformándose en un 

ser independient..e a t..ra'./é!:J de io-1ua experiencias con el medio 

aro.bien te, así como también esta aprendiendo las reglas quo le 

son ~ransmitidas por el grupo social al que pertenece, laH 

cuales emplea para bU!-Jcar una mejor y mayor adaptación. 

1\1 puntaJe promedio se obtuvo con base u la media (X) 

112;los números que tuvieron más frecuencia fueron: (Mol 114 y 

112 y el punto más cercano a la distribución o mediana (Mdn) 

112 ('l'abla No. 2 l. 

Con el fin de obtener un análisis más detallado se 

realizó una comparación entre los sujetos que obtuvieron un 

puntaje de o mayor a 112 y los sujetos que alcanzaron un 

puntaje menor de 112, para lo cual se tomó como punto de 

referencia la media (X) 112 y de ahi derivar las puntuaciones 

altas y bajas. 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DE LA EVALUACION 

DE LAS RELACIONES SOCIALES 

TABLA No. 2 

PUNTNE OBTENIDOS EN LA 
. EVALUACION DE LAS 

I ·• .. RELACIONES SOCIALES 
FRECUENCIA' PORCSNTAJE 

Mo 

114 
112 

116 

I 15 

114 

112 

111 

110 

108 

103 

---· 

-

1 

2 

3 

3 

1 

1 

1 
1 

" -----· -· 

1 

1 
TOTAL 13 

Mdn 

112 
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X 

112 

. 

-· 

. .. 

8% 

15% 

23% 

23% 

8% 

8% 

8% 

8% 



Socialización 
---------1---------

1! % 

1 ---------4---------

Puntaje menor de 112 ____ ; ____ ~ ___ ;;;:_ 

Pw1taje de 112 o mayor 

Los sujetos que obtuvieron un puntaJe mayor de 112 fueron 

69% y el 31% de los sujetos alcanzó una puntuación menor de 

112, comparando los porcentajes anteriores con el propósito de 

identificar las diferencias que se presentan se encontró que 

el 69% poseen laa siguientes caractoristicas: sus relaciones 

sociales ofrecen respuestas socialmente aceptables; Lienen 

iniciativa e imaginación; poseen gran cantidad de energía que 

la aprovechan para conocer su mundo circundante¡ son 

versátiles y con una amplia vari~dad de interés, lo que 

influyo en su entusiasmo y creatividad. 

Los sujetos que obtuvieron una puntuación menor de 112 

{31%) demuestran similitud en las características que poseen 

los anteriores sujetos, es decir muestran confianza en sus 

propias habilidades y capacidades, sin embargo requieren de la 

motivación y aprobación necesaria para lograr realizar una 

actividad, cuando el trabajo establecido no es de su total 
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agrado. Por otra parte, cuando la actividad a realizar por el 

niño capta su interés, pone énfasis especial en el éxito y por 

lo tanto emplea su mayor esfuerzo. 

~s importante considerar que las accioneB cotidianas en 

los primeros años de vida del niño influirán en la formación 

de su carácter, el cual entá configurado por todas las 

relaciones y uentimientos que se integran 

corporal. 

u su esquema 

Por lo que es necesario 

diferencias individuales, tanto 

tomar 

en el 

en cuenta que 

carácter como en 

las 

la 

interacción con el medio familiar y en el medio social 

influyen para establecer las diferencias relativas que se 

presentan. 

En cuanto a las puntuaciones obtenidas por los sujetos en 

los rasgos observados no presentaron diferencias 

significativas, ya que ningún rasgo recibió una puntuación 

menor de 2, cv identemente los rasgos es tuvieron elegidos de 

acuerdo al nivel de madurez del niño preescolar en el área de 

socialización. Por ello, es evidentemente que un porcentaje 

considerable (69%) de población obtuvo valores superiores a la 

media 112. 
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Sin embargo, como se manifiesta en la figura No.2 existen 

diferencias cuantitativas entre el mayor puntaje obtenido por 

el sujeto No. 11 que logro 116 y el punta je mínimo de 103 que 

fue alcanzado por el suJeto No. 3 (Anexo No.3). 

Para obtener las diferencias cualitativas se presentan a 

continuación las caracterisLica8 más relevantes que se 

observaron en los dos suJetos: ~ 

El sujeto No. 11 emplea cualquier tipo de ac·üvidades 

para exteriorizar sus ideas y sentimientos, establece 

interacciones sociales y con el medio ambiente. tiene 

conciencia de sí mismo, utiliza sus experiencias y capacidades 

para entablar relaciones con otras personas y conocer objetos 

de au entorno. 

El sujeto No. 3 establece relaciones interpersonales a 

distancia, manifiesta sentimientos de inferioridad, algunas 

ocasiones demuestra falta de confianza en si mismo, sumiso, 

aún cuando posee multiples habilidades y capacidades se 

observa que no se siente socialroonte aceptado, sin embargo es 

respetuoso y ofrece conductas socialmente aceptables. 

' Como anteriormente se mencionó existen diversos factores 

que influyen en la sociabilidad en los niños como son: el aseo 
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personal el cual se considera que es uno de los factores que 

influyen en el desarrollo de la sociabilidad. 

Por ende, puede suponerse que el sujeto No.3 obtuvo un 

puntajc mínimo considerando que exlst.e un descuido por parte 

de la madre en la higiéne personal del niño, asi como también 

las relaciones familiares pueden no transmitirle la seguridad 

necesaria para lograr una actuación socialmente 

satisfactorias. 
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4.6.3 SOCIOGRAMA. 

~l sociograma es una técnica sociométrica. fué creado por 

J. L. Moreno '/ Uclen Hall Jennings oirve para evaluar la 

aceptación social de cada uno de los miembros y la estructura 

social del grupo. 

Goode '/ Hatt (19!!0, p.306) menciona que Helon Jennigs ha 

descrito eute método en la forma que sigue: 

"Dicho brevemente, cabe delinir la sociométria cual lili 

fuera un medio para presentar de modo i;encillo y uráfico toda 

la estructura de relaciones que existen, en un momento dado 

entre los componentes 

linean de comunicación 

de determinado grupo. Las principales 

o la pauta do atracción y rechazo se 

bacon facilmente compronuiblcs en una sola ojeada, en toda su 

amplitud". 

Consiste en Ja formulación de preguntas a los integrantes 

del grupo, para que manifiesten sus preferencias o rechazos. 

Para poder obtener un conocimiento más amplio en cuanto a la 

estructura del grupo, se elaboraron tres preguntas de distinto 

tipo en cuanto a la actividad. 

La primera y segunda pregunta (¿Con quién de tus 

compañeros de clase te gustaria jugar en el Jardín? y ¿Con 

189 



quién t.le t..u~ compañero~ de ciase te gustaría hacer w1 dibujo o 

armar figurati de ensaml.Jlc'/) permiten conocer el grado de 

cohesión del grupo, el rol que desempeña cada integrante, así 

como también permiten determinar las relaciones colectivas 

tan1..o en el juego como ou al trubQjo oacol;ir reepact.ivamente. 

La 1..erccra pregunta (& ~ quién de 1..us compañeros de clase 

invitarías a tu casa para ver telev~sión o a jugar con tus 

Juguetes?) permite conocer las preferencias exponLáneas por 

algún miembro del grupo, para actividades dentro del ámbito 

familiar. 

1. ¿ Con quién de t.us compañeros de clase te gustaria 

JUllar en el jardín. ? 

A) Posición relativa de los miembro!..I del c:rupo. 

Se detecta en la f ieura No. 4 como lider femenina al 

sujeto No. 11 con cuatro elecciones y como lidor masculino al 

Sujeto No. 13 con tres elecciones se denominan lideres por la 

cantidad de elecciones que recibieron para la act:l.vidad en 

particular mencionada en la pregWlta. 

Como miembro integrado Be localiza al Bujeto No. que 

rÓcibe dos elecciones. Como solitarios encontramos a los 

sujetos No. 5, 1, 6 y 10 que tienen w1a clecc ión. En lo 

referente a los marginados que no reciben ninguna elección 
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MATRIZ SOCIOMETRICA, 

1 • - CüN QU 1 EN DE TUS CUHPANEROS OE ClnSE TE GUSTAR IA JUGAR EN H JnRO IN ? 

FlGUHA No, 4 
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aunque ellos si eligen se detecta a los sujetos No. 2, 3, 4, 

7. 9, y 12. 

B> Visión global del grupo. 

Como so observa en la figura No. 5 la integración general 

de los miembros del grupo esta distribuida de la siguiente 

forma: 

Existe una pareja incomunicada la cual esta formada por 

el uujeto No. 1 y al No. 5 que ae eligieron mutuamente y dos 

subgrupos aislados, el primero integrado por los suJetos No. 

3, 7, 9, y como figura central el Sujeto No. 13, a uu vez éste 

sujeto escoge al suJeto No.O en dando hay una elección mutua 

con el sujeto No. 6, las elecciones realizadas por este 

subgrupo forman w1a cadena, el uegundo subgrupo esta 

conformado por los sujetos No. 2, 4, 10, y 12 y centrado por 

una figura femenina que ca'ol sujeto No. 11. Estos subgrupoa 

estan diferenciados por la cantidad de miembros del mismo 

sexo¡ en el primero en su mayoria es masculino y en el segundo 

en su totalidad es femenino. 

2. ¿ Con quién de tus compañeros de clase te gustaría hacer un 

dibujo o armar figuras con material de ensamble. ? 

A} Posición relativa de loa miembros del grupo. 
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S O C I O G R A M A 

1.- l'OH QUIEH OE TUS CUl!PllHERüS OE CLASE TE GUSTARIA JUGAR EN EL JARülN ? 

t=lüURA No. !> 
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La posición de los miembros del grupo se distinguen de la 

siguiente forma (figura No. 6): 

Kl lider con tres elecciones es el sujeto No. 1, como 

miembros integrados con dos elecciones cada uno se encuentra 

al sujeto No. O y el No. 10; la posición de solitarios la 

enc,ont.ramos en los uujetos No. 2, 4., 7, 12, 9 y 13 que tienen 

wia elección y los marginados que no son escogidos pero si 

efectúan elecciones son los suJetos No. 3, 11, 6 y 5. 

Bl Visión global del grupo. 

Se observa que en la realización de actividades escolares 

el grupo presenta 

distribuidas en sentidos 

estrecha vinculación con alece.iones 

múltiples (figura No. 7) sin embargo 

aún existen subgrupos, el primer subgrupo aislado que forma 

una cadena en primer instancia y posteriormente un triágulo 

esta conformado por los sujetos No. 3, que elige al suJeto No. 

4 que a su vez elige al sujeto No. 10, este sujeto escoge al 

sujeto No. 2, el sujeto No. 2 prefiere al sujeto No. 12 y la 

elección del sujeto No. 12 fue el sujeto No. 10, los tres 

subgr.upos siguientes tienen como figura central al sujeto No. 

1 y cada uno forma una cadena, 

el suJeto No. 11 que escoge 

prefiere al sujeto No. 9 que 

el primero esta integrado por 

al sujeto No. 13, este suJeto 

vota por el· suJeto No. l; el 

segundo aubgrupo esta formado por el sujeto No. 5 que escoge 
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MATRIZ SOCIOMETRICA. 

2.- C1lN QUIEN OE TUS COHPANEROS DE CLASE TE GUSTARIA HACER UN D!BWO 
O ARMAR FIGURAS CON MATERIAL OE EHSl\HOLE ? 

FIGURA No, 6 
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S O C I O ú R A M A 

2.- CllN QUIEK DE TUS CO!if'l\NEROS DE CLASE TE li\JSTl\Rln HACER Ull OIBWO O l\RHnR FIGU!lnS 
CO!t llATER IAL DE ENSl\NBLE ? 

FIGURA No, 7 
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al sujeto No. '/ que elige al su Jeto No. y el tercer y último 

subgrupo esta conformado por el sujeto No. 6 que elige al 

sujeto No. 8 tiene una elección mut.ua con el sujeto No. 1. 

Se observa que en los subgrupos existe una diferencia de 

sexos¡ el primer subgrupo esta integrado por miembros de sexo 

femenino y en los subgrupos siguientes con excepción de un 

integrante son de sexo masculino. 

3. ¿ A quién de tus compañeros de clase invitarías a tu casa 

para ver 'felevisión o a .iugar con tus Juguetes. 

Al Posición relativa de los miembros del grupo. 

Como aparece en la figura No. 8 los integrantes del grupo 

con mayor número de elecciones eu el sujeto No. 7 1 el cual es 

considerado como lider, para la actividad descrita en la 

progunt.a, ya que recibe tre.s elecciones. 

Los integrados son los sujetos No. 6 y 13 que reciben 

dou elecciones; los solitarios que reciben una elección son 

los sujetos No. 2, 9, 8 y 4; exiate una pareja formada por los 

sujetos No. ·12 y 3; los marginados son los sujetos No. 1, 5, 

10 y 11. 

B) Visión global del grupo. 

Las elecciones se encuentran distribuidas en múltiplea 
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MATRIZ SOCIOMETRICA. 

3.- n QUIEN OE TUS COHPnNEROS OE CLnSE INVITARlnS n TU cnsn PnRA VER 
LA TELEV!SIOH O A JUGAR CON TUS JUGUETES ? 

FIGURA No. 8 
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sentidos, sin embargo existen cadenas (figura No. 9): la 

primera esta integrada por el sujeto No. 5 que elige al sujeto 

No. 9, el cual encoge al sujeto No. 8 1 que a su vez prefiere 

al su Je to No. 'f; la segunda cadena esta formada por el sujeto 

No. 10 que vol.a por el sujeto No. 4, el sujeto No. 4 que elige 

al su je to No. '/; asimismo se encuentra la última cadena que 

esta conformada por el uujeto No. 11 que elige al sujeto No. 

2, el suJeto No. 2 y el No. 1 prefieren al Sujeto No. 13 que a 

su voz escoae al suJeLo No. 6 y ol su Jeto No. 6 tiene una 

elección mutua con ol sujeto No. 7. 

De esta forma se observa que la figura central es el 

sujeto No. 'l, asl como también existe una pare Ja incomunicada 

formada por los sujetos No. 12 y 3 que se eligieron 

mutuamente. En este sociogramu se detecta que la estructura de 

las cadcnao esta int.ec-rada por miembro!;; de sexo femenino y 

masculino, es decir en la primera cadena esta formada por 

varones y las oLras dos cadenas estan integradas por muJercs y 

hombres. 
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5 U C 1 O U R A M A 

3.- n QUIEN DE TUS Cil!IPl\llEROS DE CLASE lllVITARIAS n TU CASA PARA vrn 
LA THEVISIOH O A JUGllR COK TUS JUGJETES ? 

FIGURA N.o, 9 
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4. 6. 3 .1 IN1'ERl:'RE'l'AC10N Gl.ODAL Dl!:L SOCIOGHAMA. 

Existe un cambio en la posición de los líderes, 

solitarios y marginado~ debido a que evidentemente, existen 

diversos factores que influyen e interac·Lúan en la elección de 

una persona. entre los que se mencionan: 

-La admiración y/o identificación y la amistad. 

-La capacidad que tenga el niño para realizar la 

actividad descrita en la pregunta. 

-La personalidad y el carácter del niño. 

-La capacidad de adaptación del niño a cualquier grupo. 

-La satisfacción personal y la confianza en sí mismo. 

-La interacción de las relacionen familiares. 

-Las oportunidades de ampliar SU!l relaciones sociales. 

-La oportunidad de comunicación con niños y adultos. 

de rasgos discriminatorios como el La presencia 

comportamiento. el 

personal pueden ser 

estatus socioeconómico y la higiéne 

los elementos con mayor énfasis. para 

obtener mayor número de elecciones, ya que se detecta que los 

niños que son líderes muestran actitudes favorables hacia las 

personas, asimismo se observa solvencia económica dentro de la 

familia, así como también el aseo personal de los niños os 

vigilado por la madre. 
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8in embargo. no es correcto etiquetar a los niños 

considerándolos como líderes, solitarios o marginados. ya que 

como se demuestra en las matrices sociométricas y en los 

sociogramas cada uno de los integrantes del grupo tienen un 

cambio de rol du lideres a compañeros de compañeros a lideres. 

Cabe señalar que la actividad a la cual se refiere cada 

pregunta tiene gran importancia, ya que MUB elcccionc!l 

señalaron a aquullos niño!l con quien les gustaría hacer la 

actividad mencionada. 

Considerando que la actividad principal del niño 

preescolar en la mayor parte'del dia, dentro del C. D. 1. ea 

el juego y el trabajo escolar, los auje·tos presentaron mayor 

entusiasmo al responder ambas preguntas, asimismo se 

manifiesta que las elecciones efectuadas en la primera y 

segunda pregunta (¿ Con quién de tus compañeros de clase te 

gustaría Jugar en el Jardín?, ¿Con quién de tus compañeros 

de clase te gustaria hacer un dibujo o armar figuras con 

material de ensamble?.) respectivamente el grupo se dividió 

en varones y muJeres ésto permite estimar que aún cuando los 

niños dialogan y conviven entre si, prefieren Jugar con niños 

del mismo sexo, de tal forma que interactúan la identificación 

y la imitación de modelos. Sin embargo es importante señalar 

que las relaciones con niños de sexo opuesto apoyan a 

identificar la diferencia de roles y asi desculJrir el esquema 
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el cual deben seguir, para la mejor adaptación social. 

Por otro lado, en la segunda pregunta se identifica una 

integración para las actividades escolares; evidentemente, se 

detecta que el trabajo en equipo tiene gran aceptación entre 

los integrantes del grupo, ya que se manifiestan elecciones 

realizadas en múltiples sentidos por lo que se puede 

considerar que en la realización de esté tipo de actividades 

existe cooperación y comunicación que se demuestra en la 

presentación final del trabajo. 

Los niños preescolares demuestran gran interés por 

actividades en donde se requiera escenificar, hablar en 

público, representaciones teatrales y bailar, de esta forma se 

motiva al niñ.o a ampliar sus relaciones sociales y a 

desaparecer la inseguridad y la dependencia. 

En la tercera pregunta ( ¿ A quién de tus compañeros de 

clase invitarías a tu casa para ver televisión o a jugar con 

tus Juguetes '/) . 

Se manifiesta mayor integración en los niños de sexos 

opuestos, ésto permite reafirmar lo que anteriormente se 

mencionó, que los niños deben ser motivados para incrementar 

su ajuste personal y desarrollar sensibilidades sociales para 
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incrementar su socialización. 

Por otra parte, los niños deben responder a ciertas 

expectativas del grupo para poder ser aceptados como miembros 

de éste. 

Los niños a loe cuales les interesa las relaciones con 

adultos o niños. demuestran actitudes favorables como 

comunicación, o un comportamiento aceptado socialmente. entre 

otras, así como también se integran facilmente a cualquier 

grupo. 
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4. 6 .4 EVALOACION Dll LAS RllLAClONllS SOClALllS A 'fHAVES Dll L!I 

OPIN ION Dll LAS 111\.UlfüS Dll b'AMILIA. 

Los reaultados obtenidos en el cuestionario nos permiten 

indicar que el 85 % de las madres de familia estan de acuerdo 

con las normas establec1das en el hogar, ya que estas ayudan a 

mantener el orden. la disciplina, la colaboración y fomentan 

en los niñea el hábito de la responsabilidad. por lo tanto el 

100 % de la!l mudroo de familia señalan que estas normas son 

las convenientes en uu vida familiar, así como también ol 85 % 

do las respuestas manifestaron que la disciplina ejercida 

dentro de la familia es flexible, ya que esto permito conocer 

las razoneu por las cuales el niño actuó de alguna forma, 

asimismo les permi1.e lograr la participación volun~aria de su 

hiJo. 

Por otra parte. el 100 % de los resultados obtenidos 

indican que las madres de familia estan de acuerdo con la 

libertad que debe tener el niño para realizar sus actividades, 

además de que este aspecto influye favorablemente en el 

desarrollo de la independencia. 

lil 85 % de las madres manifestaron en sus respuestas que 

premiaban a sus hiJos por medio de regalos y felicitaciones 

verbales, asi como el 7'/ % castigan a sus biJos por medio do 

Llamadas de atención, no comprndo golosinas o juguetes o no 
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·permitiéndoles Jugar o ver televisión. 

l.>or otro lado las respuestas proporcionadas por las 

roadres revelaron que el 8b % do los niños le platican a su 

mama sus inquietudes o problemas. 'l'ambién se indica que el 77 

% consideran que la comunicación establee ida es la 

conveniente, ya que los niños conversan sobre las actividades 

que realizaron en el C.D.I., sin embargo es importante 

mencionar que el 23 % expresan que les hace falta tiempo para 

lograr una buena comunicación. 

Por lo que reapecta al conoc imien'\~o de las madres acerca 

de lo que aprende el niño en el C.D.l., éstas indicaron que el 

niño aprende a ser sociable, juega, actividades de lecto

escritura y aprenden normas. 

Kl 70 % de loo niños efectúan en el hogar actividades que 

aprenden en el C.D.l., ya sea con sus hermanan o con sus 

padres. 

Se encontró que el 69 % de los niños concentran su 

atención en las actividades que realizan en su hogar, sin 

embargo las madres de familia explicaron que los niños ponen 

más empeño y rápidez en las actividades que les interesan; de 

esta misma forma el b~ % de los niños se les debe recordar las 
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obligaciones domést.icas que les corresponden; asi como también 

el 62 % de los niños demuestran iniciativa para apoyar en las 

laborcu del ho{!ar que no es1.an cont.em11ladas como tareas 

obllgaLorias, esta iniciativa explican las madres que puede 

surgir por el lntcréu que tiene el niño en salir alcún lado, 

por lo tanto ayudan para terminar rápido con las labores 

domésLicaB o tarnüiéu .surgu porque el niño observa que todos 

los intearantes de la familia apoyan en la limpieza del hoear. 

En lo que se refiero a la manifestación del enoJo de los 

niños se demuestra quo el 31 % permanecen callados, 

respectivamente con 23 % hacen berrinche, lloran y gritan. 

El 69 % de los nlflos demuestran aceptación cordial en la 

ayuda que le brinda un adulto para reali~ar alguna actividad. 

lin lo que respecta a la aprobación constante para 

efectuar alguna actividad el 46 % de los niños la requieren a 

veces pero especificamente lo uoliciLan cuando no saben como 

hacer la actividad o cuando no est.an seguros de hacerlo. 

~:l 92 % de las madres de familia respondieron que sus 

hijos interrumpen y el 8% deja de comer, de esa manera 

solicitan su atención. 
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En el hogar duranLe la hora de log alimentos el b4 % de 

los niños platican UUti vivencias adquiridas on el e. D. I. 1 el 

62 % de las madres de familia mencionan que insisten a veces 

para que el niño coma generalmente ésto ocurre cuando esta 

pla'licando demasiado o euando no tiene apctl t.o. 

El 46 % de los niñoB guardan sus jugue Les al finalizar de 

jugar sin embargo explican las madres que en ocasiones es 

necesario recordarles uu obligación. 

El 61 % de las madres de familia contestaron que a veces 

sus hijos desarman los juguetes para ver coruó funcionan; el 62 

% de los niños los tratan de armar de nuevo y el 77 % de los. 

niños guardan con celo sus Juguetes. 

El 53 % do los niños demuestran seguridad en la 

interacción social con niños del mismo sexo; asimismo las 

madres manifestaron que el 46 % de · los niños demuestran 

segul.·idad en la relación de su hijo con niños de sexo opuesto. 

~n lo que se refiero a la reacción de los sujetos con 

niño~ que no conocen, las madres de familia indicaron en sus 

respuestas que el 38% reaccionaban con seguridad, el 31% 

afirman que son tímidos. el 8% opinaron demuestran estar 

int.ercaadou y el 23% consideran que reaccionan felices. 
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Las respueutas obt;enidas por las madres demuestran que el 

54 % de los niños comparten sus juuuete3; así como también el 

92 % de laa respue!Jtas indican que los niños se integran 

facilmente a diferentes grupos¡ de esta misma forma se 

presentan en los resultados que el 54. % de los niños aceptan 

puntos de vista de otros niños¡ asimismo el 69 % expresan aus 

sentimient.os o ideas en Juegos grupales. 

!in general, ( 100%) de las madres consideran que sus hiJos 

se divierten más jugando con niños de su mismo ~cxo. 

Por otra parte. las madres indicaron en las respuestas 

que el b4. % de los niños efectúan en nus juegos de grupo el 

rol do cooperador, así eomo también manifiestan que el 62 % do 

sua: hijos tienen amigos enpeciales. 

Las 13 madres que dieron respuestas al cuestionario 

consideran que el nivel de madurez de sus hijos esta de 

acuerdo a su edad. 

A continuación se describen lae percepciones que tienen 

las madres sobre el carácter de sus hijos~ como se observa en 

la Tabla No.3 y en la Figura 10 existen 3 criterios (Hucho, 

Regular y Poco l para cada rasgo. 
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Por un lado el 69% de las madres indicaron que su hijo es 

moderadamente tranquilo, 

tranquilo. 

el 31% opinaron que era poco 

l!:l 8~% afirmaron que en ordenado, mientras el 15% 

consideran que es poco ordenado. Se puede apreciar que las 

madres de familia consideran que el 62% de sus hiJos comunican 

sus ideas y opiniones, el 38% mencionan que sus hijos son 

razonablemente comunicativos. 

El 69% de las madres de familia coincidieron en que sus 

hijos son moderadamente pacientes, el 23% indican que son poco 

pacienten y el 8% mencionan que son mucho. 

Lu mlly"ciu ,¡., ürn madres de familia 61% indican que son 

muy inquietos. mientras el 31% opinan que son razonablemente 

inquietos y el ll% restante consideran que son poco inquietos. 

Por un lado el 77% de las opiniones respectivamente 

respondieron que eran muy Juguetones y cariñosos y por otro 

lado el 23% contestaron que sus hiJos eran moderadamente 

juguetones y razonablemente cariñosos respectivamente. 

La percepción que tienen las madres acerca de sus hiJos 

es: el 65% opinan que son razonablemente obedientes Y el 15% 
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que lo son mucho., 

Kl 7'1% de las opiniones indican que los niños son poco 

introvertidos, el 15% mencionan que son moderadamente y el 8% 

manifiesta que es muy introvertido. 

Por un lado el 62% de las respuentas indican que son muy 

extrovertidos y el J8% que son razonablemente extrovertidos. 

La mayoria de las madres TI% afirmaron que sus hiJos son 

dóciles y el 23% que son muy dóciles. 

Se puede apreciar que el b4% de las respuestas coinciden 

en que sus hijos son comprensivos, mientras el 31% indican que 

lo son mucho y el resto 15% que son poco comprensivos. 

Por un lado el 8b% de las madres mencionan que sus hiJos 

son poco agresivos y por ot.ro lado 15% opinan que son 

moderadamente agresivos. 

tie puede observar que el 46% de las madres opinaron que 

sus hijos son moderadamente soñadores, mientras el 23% y el 

31% respectivamen~e son muy soñadores y poco soñadores. 

El T/% de las opiniones mencionan que son razonablemente 
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realistas, el 15% indican que son poco realistas y el 6% 

restante que son muy realistas. 

La mayoría de las madres 65% afirmaron que sus hiJos son 

muy amistosos, mientras el 31% manifiestan que son 

moderadamente amistosos. 

Se aprecia que el 62% de i.as respuestas indican que son 

moderadamente traviezos, el 3U% de las reBpuest.as mencionan 

que son muy traviezou. 

l'or un lado, el 62% de la" respuestas afirman que los 

niños son alegres y el 38% que son razonablemente alegres. 

Las madres mencionan que el 38% de sus hiJos son 

moderadamente distraidos, el 46% son poco distraidos y el 16% 

lo son mucho. 

La madres de familia opinaron que el 69% de lo" niños son 

razonablemente rcspotumJos y el Jl% son muy respet..uosos. 
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PERCEPCIONES QUI! 1'lllNllN LAS MADH!iS 

SOBRE EL CARAC'fER D[¡ SUS HIJOS . 

'fABLA No. 3 

----------------~----------- --------------
CA1'EGORIAS MUCUO HllGULAR 

al 'franquilo 69% 

b) Ordenado 85% 

e) Comunicativo 62% 38% 

d) Paciente 8% 69% 

e) Inquieto 61% 31% 

f) Juguetón 7'1% 23% 

g) Cariñoso 'T7% 23% 

h) Obediente 15% 65% 

i) Introvertido 8% 15% 

j) Extrovertido 62% 38% 

k) Dócil 23% "17% 

1) Comprensivo 31% 54% 

m) Agresivo 15% 

nl Soñador 31% 46% 

ñl Realista 8% rrx. 
o) Amistoso 69% 31% 

p) Traviezo 38% 62% 

q) Alegre 62% 38% 

rJ Distraido 16% 36% 

s) Respetuoso 31% 69% 
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4..6 .5 lN'l'IlRPHETACION GLOllAL DE UlfüULTADOS. 

Con ba3e en la información obtenida en cadn uno de los 

instrumento9 aplicados en la investigación, se realizó la 

interpretación global relacionando las categorias de análisis. 

Realizando las comparaciones entre los resultadou 

obtenidos en la evaluación del aprendizaje y la evaluación de 

las relaciones sociales se manifiesta que en general existe 

analogía entre los sujetos, ya que aún considerando las 

diferencias individuales fisicas, cognitivas, sociales y 

psicológicas de los niño~, presentan atención¡ finalizan las 

actividades comenzadas; expresan sus ideos y sentimientos; son 

creativo!l; participan y organizan juegos y LrabaJos escolares; 

no obstante alguno!l con mayor o menor di.ficult.ad en la 

ejecución de las actividades. 

En ambas evaluaciones, un porcentaje considerable de 

población obtuvieron puntuaciones de o mayores a la media; en 

la evaluación del aprendizaje y en la evaluación de las 

relaciones sociales el 54% y el 69% obtuvo puntajes de o 

mayores a la media 17'1 y 112 respectivamente por lo tanto, en 

el aprendizaje y en las relaciones sociales, los sujetos 

poseen gran capacidad tanto para alcanzar un rendimiento 

escolar satisfactorio como para establecer relaciones 
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interpersonales adecuadas, esta relación va a t>rovocar un 

cambio en el desenvolvimiento individual, asimismo este cambio 

debe tener una dirección de terminada para la realización 

plena. 

No obstante, loa sujetos que obtuvieron valores 

superiores a la mc<lia en ambau evaluaciones recibieron mayor 

cantidad de elecciones en el sociograma. Con el fin de 

apreciar la relación, se procedió hacer referencia a los 

diferentes casos (figura No. 3): 

[~:~~ 
-----------

---------i------------
--------- ---------- -

Aprendiza Je Califica Sociabilidad Calific Sociograma 

<No.) (Puntos) ción <Puntos) ción (Elecciones) 

----------- --------- ------------ --------- -----------
11 183 (9'1) llU (97) 4 

13 180 (9!>) 114 (95) 6 

180 (95) 115 (96) 4 

10 179 (95) 115 (96) 3 

B 1'(9 (95) 114 (95) 5 

1'/9 (95) 114 (95) 4 

Los resultados obtenidos del cuestionario contestado por 

las madres de familia de estos suJetos afirman que poseen gran 
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PONTAJES APRENDIZAJE ·SOCIALIZACION 
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Figura No. 3 
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SUJETOS 

•Aprendizaje 

•Socialización 
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capacidad para integrarse a grupos de juego o de trabajo 

escolar, tienen iniciativa, son independientes, cooperativos y 

amistosos, asimismo esta información coincide con lo 

registrado en la evaluación de las relaciones sociales, en 

cuanto a la evaluación del aprendizaJe, los niños tienen 

coordinación motriz fina y gruesa, realizan creativamente 

actividadeo escolares y satisfactoriamente ejecutan ordenes 

sencillas y complejas entre otras, habilidades, capacidades y 

conocimiento~. 

Por lo tanto, existe una relación significativa entre el 

aprendizaje y la sociabilidad, ya que loa niños que tienen tin 

rendimiento escolar elevado presentan mayor capacidad para 

establecer relaciones sociales. 

En cuanto a los sujetos que ob,;uvieron valores por debajo 

de la media en las distribuciones del aprendizaje y de las 

relaciones sociales, también en el sociograma fueron elegidos 

menor cantidad de veces,a continuación se describen los casos: 

---------------------·~------------ -------- -----------
Sujeto Aprendizaje Califica 

(No.) (Puntos) ción 

4 

12 

177 

176 

(94) 

(93) 

Sociabilidad Califica Sociograma 

(Puntos) 

111 

112 

216 

ción 

(92.5) 

(93) 

(Elecciones) 

2 
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u jeto Aprendizaje· Galifica Sociabilidad Califica Sociograma 

rno. l lPuntos) ción (Puntos) ción <Elecciones 

----------- -------- ------------ -------- -----------
9 176 (93) 112 (93) 2 

5 175 (92 .f>) 106 (90) 

6 174- (92) 112 (93) 3 

2 1'74- (92) 110 (92) 2 

3 173 (91.f>) 103 (86) 

Gomo se advierte tanto el aprendizaje tiene gran relación 

con la sociabilidad como viceversa, no obstante es necesario 

mencionar que los valores obtenidos por loa sujetos en loa dos 

instrumentos, no estuvieron excesivamente por debajo de la 

media respectiva de las evaluaciones, pero se puede observar 

que las elecciones recibidas en el sociograma fueron 

inferiores a comparación de los sujetos anteriores, sin 

embargo los 13 sujetos de la muestra fueron elegidos, con lo 

cual se afirma que aún cuando fueron electos por uno o tres 

sujetos y en auibas evaluaciones no obtuvieron puntajes 

superiores a la media se considera que tienen todas las 

habilidades capacidades para emprender relaciones 

interpersonales com vínculos estrechos, asi como también 

pueden utilizar su energía para realizar actividades escolares 

o libres aprovechando y desarrollando más su creatividad, 
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inicia Uva, empleando sus conocimientos y habilidades, de está 

forma podrá perfeccionar las capacidades que ya posee y 

descubrir otras nuevas. 

Las madres de familia afirman que sus hiJos requieren 

ocasionalmente de la supervisión constante en la consecusión 

de actividades nuevas, muestran confianza y coordinación en 

sus movimientos, en algunas ocasiones. son timidoa. modestos, 

algunas veces estan serios y otras hablan demasiado. 

No obstante es necesario respetar la individualidad, 

capacidad y 

iniciativa e 

madurez del niño. para que él 

interés en~able relaciones sociales 

por propia 

y tenga un 

rendimiento escolar de acuerdo a su ed~d, de esta forma sin 

presionar y hostigar, el niño se integrará con mayor facilidad 

al medio sociocultural que le rodea. 

Con respecto a la interacción social que presentan los 

sujetos, en la evaluación de las relaciones se manifestó que 

en general los niños se integran facilmente a Juegos y 

actividades donde participen niños de ambos sexos, sin embargo 

en el sociograma en la pregunta No. l ¿ Con quién de tus 

compañeros de clase te gustaría Jugar en el Jardín ? y en la 

pregunta No. 2 ¿ Con quién de tus compañeros de clase te 

gustaría hacer un dibujo o armar f íguras con material de 
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ensamble ? se detectó que el grupo se dividió en dos 

subgrupos, uno de sexo femenino y otro de sexo masculino, lo 

que significa que los nilños prefieren jugar o trabajar con 

niños de su mismo sexo, de esta forma interactúa, la 

identificación, la imitación y el reconocimiento de roles y de 

conductas. 

Asimismo, las madres de familia reafirmaron está 

situación, ya que el 100% de ellas mencionan que sus hijos se 

divierten más jugando con niños del mismo sexo. 

No obstante, es neceuario indicar que en la pregunta No. 

3 ¿ A quién de tun compañeros de clase invitarías a tu casa 

para ver televisión o a jugar con tus juguetes ? se presentó 

una situación opuesta en la cual se demuestran elecciones de 

sexo opuesto con lo que se confirma que los niños se integran 

a actividades donde participen sujetos de ambos sexos. 

Otro aspecto, importante de mencionar es que las 

elecciones fueron reaiizadaa por sujetos de sexo femenino 

dirigidas a sujetos de sexo masculino no se presentó algún 

caso a la inversa. lo que denota que los sujetos de sexo 

femenino presentan una mayor facilidad para establecer 

relaciones interpersonales con ambos sexos, en lo que 

concierne a la muestra de sexo masculino se puede afirma que 
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debido a que sus Juegos son más rudos tienen mayor 

predilección por compartir su tiempo con niños de su mismo 

sexo. por ende se observa que las relaciones personales con 

'sujetos de sexo femenino son superf icialcn. 

Respecto a este punto en necesario dcDcriblr que 

establecer relaciones sociales con niño3 de sexo opuesto tanto 

en actividades de Juego como en trapajos escolares permiten 

que el niño descubra las diversas posibilidade" de 

interacción, asi como también permite manejar y establecer un 

adecuado concepto de si mismo. 

Kn cuanto a los casos especial.es se detectaron los 

siguientes: 

El sujeto No. 11 y el sujeto No. 13 los cuales obtuvieron 

una puntuación de 183 y 180 en la evaluación del aprendizaje y 

en la evaluación de las relaciones sociales 116 y 114, 

asimismo en el sociograma obtuvieron 4 y 6 elcccioneu 

respectivamente¡ el sujeto No. 11 obtuvo 4 eleccjones en la 

primera precrunta y el nujeto No. 13 fue electo 3 veces en la 

primera pregunta, 1 elección en la segunda y ~ elecciones en 

la tercera pregunta. con respecto a la información obtenida 

por el cueationurio se encontró que ambos DUJetos son hiJos 

únicos, lo c1ue quizá influye en el aprendizaje y en la 

sociabilidad, así también la disciplina en el bogar es 
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flexible, por ende los ni.i\os Liencn mayor oportunidad de 

expresar sus opiniones y demuestran seguridad 1 así como 

también tienen tanto derecho como obligaciones. Kvidentemente 

ésto influye en el desarrollo integral de los suJetos, ya que 

manifiestan Wla impretllón favorable de si mismos en las 

actividades educativas y sociales, además que demuestran 

conductas socialmente aceptables. 

Rl sujeto No. 10 obtuvo en la evaluación del aprendizaje 

179 puntos y en la evaluación de las relaciones sociales 115, 

sin embargo recibió 3 elecciones en el sociograma, esta 

situación ae presentó debido a que para efectuar elecciones 

influyen diversos factores como la amistad, la admiración, la 

identificación entre otras, asimismo interviene la capacidad y 

habilidad que tenga el sujeto a elegir para efectuar la 

actividad, lo anterior debió ser originado por alguno de estos 

elementos. De acuerdo al cuestionario resuelto por la madre de 

familia se obtuvo la siguiente información: el sujeto es 

participativo, inquieto, cooperativo, amistoso, seguro de si 

mismo. sin embargo la función de la mad['e dentro del hogar es 

pasiva y abnegada y el padre es el autoritario, lo que puede 

estar influyendo en la interacción del niño dentro del grupo. 

Los sujetos No. ó y No. 3 obtuvieron respectivamente en 

la evaluación del aprendizaje un punLaje de 1'15 y 173 en la 
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evaluación de las relaciones sociales el sujeto No .5 obtuvo 

108 y en el sujeto No. 3 registró un punta Je de 103, amboti 

tuvieron 1 elección.¡ loB resultados olitenidos por el 

cuestionario demostraron quo las relaciones familiares no son 

lo que aparcntemen~e los padres manifiestan, en lo que 

respecta al comportamiento y dcoarrollo de los su.ietos, por 

medio del cuestionario ~e encontró que ambos suJetos tienen 

más hermanos, a continuación se. deucribo de manera 

independiente para cada sujeto la razón por la cual Be 

menciona lo anterior: 

Las relaciones interpersonales del tiujeto No. 5 son a 

distancia, es decir le es difícil demostrar y expresar lo que 

siente, es serio e independiente en actividades cotidianas, 

ésto puede ser originado por la cantidad de horau que el niño 

se encuentra solo, ya que los padres trabajan dos ~urnas, sin 

embargo presenta interés, entusiasmo y creatividad. 

En el sujeto No. 3 se observa que la madre es autoritaria 

y el padre es el permisivo, tiene problemas la economía 

se observa que el sujeto no tiene oportunidad de 

y actuación por lo que existe una contradicción en 

familiar, 

expresión 

algunos aspectos que expone la madre, por eJemplo el 

en la e Jecuc ión 

niño 

de dentro del C.D.!. demuestra libertad 

actividades, creatividad e iniciativa, tiin embargo cuando se 

encuentra con la madre es pasivo y espera que la madre le 
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indique lo que tiene que hacer, no obstante la madre afirmó en 

el cuestionario que el niño tiene la libertad para realizar 

actividades y comunicar idoas. Por otra parte se confirma que 

dentro del hogar existe una disciplina rigurosa. 

Asimismo, se observa que la higiene personal de ambos 

sujetos se encuentra muy desctüdada pero considerando la edad 

de los niños, es obligación de los padres el fomentar y cuidar 

los hábitos de higiene. 

De lo anterior se puede inferir que las relaciones 

familiares tienen gran importancia e influencia en el 

aprovechamiento escolar y en las relaciones interpersonales, 

ya que ambos sujetos poseen las habilidades, capacidades y 

conocimientos suficientes para establecer relaciones sociales 

y lograr un rendimiento escolar quo provoque satisfacción 

personal. 
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CONCLUSIONES. 



!Jurante el desarrollo de los planteamientos teóricos y al 

analizar loa datos obtenidos de los instrumentos aplicados en 

la presente investigación se concluyó: 

El programa de educación preescolar 

tenga un desarrollo integral, por lo 

siguientes aspectos: 

propone que el niño 

tanto conoidera loa 

*Juegos y actividades de expresión creadora. 

*Desarrollo y mejoramiento físico y cognoscitivo. 

*Conocimiento y aprovechamiento del medio ambiente y de 

a~ elementos. 

*Mayor y mejor integración del niño a la vida social. 

*Propiciar la iniciativa, la participación y cooperación 

en los niños . 

Incluye orlentacionos generales y específicas acerca de 

las funciones de la educadora, así como también sobre la 

ejecución de las fases 

son elegidos por los 

necesidades tanto 

psicológicas, asimismo 

y evaluaciones del programa; los temas 

niños considerando sus intereses y 

intelectuales, fisicas, sociales y 

en forma inadvertida se· utilizan loa 

Juegos y actividades de cada uno de los bloques, con lo cual 

se propicia el desarrollo integral del niño. 

Kl programa de educación preescolar tiene congruencia con 
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las teorías antes descritas on el marco teórico de la 

investigación, debido a que cada uno de los autorea tales como 

Piaget, Gesell, Bandura, entre otros investi¡¡an y describen el 

desarrollo y madurez del niño en diferentes aspectos, los 

cuales estan íntimamente relacionados¡ asi también proponen 

que el niño interactúe con el medio que le rodea para que 

adquiera experiencias y de está forma empleé y conozca su 

entorno. 

El programa de educación preescolar contempla en sus 

actividades y juegos, la madurez del niño, así como también 

pretende la plena realización por medio de la interacción con 

el ambiente y la sociedad. 

El programa de cúucación preescolar y cada w1a de las 

teoría~ expuestas por Piaget, Gesell, Krilllion y llandura. son 

congruentes con las caracteristicas fisicas sociales, 

cognitivas y psicológicas del niño debido a que el propósito 

esencial de cada uno de estos elementos es su realización 

integral. 

A continuación se describen algunos conceptos que se 

consideraron importantes en la elaboración del marco teórico, 

los cuales también en la investigación tuvierón relevancia e 

influencia en el aprendizaje y la nociabilidad del niño 
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preescolar de 5 a 6 años: 

l. lnicia la comprensión de concebir simultáneamente dos 

ideas y a integrar las partes de un todo. 

2. Su lengua Je e" cada día más apropiado, lo u ti liza como 

medio de comunicación, utiliza palabras, aún cuando todavía no 

comprende su significado. 

3. Su pensamiento, aún no le permite regresar al 

del cual partió, sin embargo comienza e interarse 

explicación de ello. 

punto 

en la 

4. Comienza a desaparecer su animismo, inicia su 

comunicación real con las personas y con los obJetos. 

5. Coordina su motricidad fina y 

presición y seguridad. 

6. Las relaciones :!'amillares 

gruesa con mayor 

armoniosas son 

indispensables, debido a que el niño se le debe transmitir 

confianza. respeto y afect,o de est,a forma ue 

logrará un individuo cooperativo, responsable. con iniciativa 

y solidario. 

? . Desarrolla nuevas formas de comportamiento, así 

también muestra impulsou emocionales y físicos que le son 

todavía incontrolables. 

8. Por medio de la imitación adquiere conductas a través 

de la reproducción de conductas de modelos ausentes. 

9. Comienza a desaparecer paulatinamente el egocentrismo, 

ya que empieza a tomar en cuenta las idcns y opiniones de las 
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demás peraouas . 

10. Ks cooperat.ivo, amistoso, tiene iniciativa, creativo, 

participativo, independiente, posee gran interés por conocer 

su mundo y comienza a desarrollar mayor seguridad en si mismo. 

En lo que respecta al objetivo general y obJetivos 

específicos de esta invcntlgación fueron logradoo debido a que 

se determinaron las relaciones existenteo entre el aprendizaje 

y la sociabilidad, considerando que una tiene influoncia sobre 

la otra y viceversa, de es ta forma se afirma: al niño que le 

presentan mayor 

relaciones sociales, 

número 

Llene 

de ocasiones para establecer, 

mayor oportunidad de ampliar sus 

conocimientos, debido a las diversas experiencias adquiridas 

tanto con las personas como en su entorno. 

Kn cuanto a la hipótesis de trabajo "Hxiste relación 

significativa entre 

aceptada debido a 

el aprendizaje y la sociabilidad" fue 

que en el análisis de la información 

obtenida por los instrumentos permitió detectar que ni existe 

relación signifi.cativa ent.re aprendizaje y la socJabilidad en 

el niño preescolar entro 5 y 6 años, ya que la muestra que 

obtuvo puntaJes (sujetos No. 11, 13, 7, 8, 1 y 10) elevados en 

la evaluación de las relaciones sociales obtuvo puntuaciones 

altas en la evaluación del aprendizaJe, asimismo fue elegido 

mayor cantidad de veces. además la información obtenida por el 
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cuestionarlo contestado por las madreo de familia confirmaron 

lo anterior. 

En cuanto a la hipotesie nula "No existe relación 

eignif icativa entre el 

aceptada debido a que 

aprendizaje y la sociabilidad", no fue 

los suje~os con mayor rendimiento 

escolar se encuentran meJor integrados socialmente, así como 

también como sea enfatizado a lo largo de la investigación, el 

proceso de desarrollo del niño 

factores sociales, psicológicos, 

siempre esta influenciado por 

cognitivos y fisicos, por lo 

tanto el desarrollo cognitivo no puede ser la excepción de la 

·influencia del desarrollo social. 
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ALCANCES Y LIMI'rACIONES. 



Al elaborar el marco teórico y al analizar la irúormación 

obtenida de lo!l itrntrllJllentos, se ha observado una serie de 

logros y obstáculos que ue prosentan a continuación: 

Por modio de eo;ta lnvestigación se logró obtener un 

conocimiento más amplio en cuanto a lan aport.acionos descritas 

por las diferentes teorías dosarrollada8 en el marco teórico. 

Asimismo, no se limito a la descripción de las edades de 

los sujetos en estudio, sino que se amplio al analizar los 

eventos antecedentes y posteriores del desarrollo dol ser 

humano, ya que la educación ea continua y se debn establecer 

pautas que permitan comprender la perspectiva del desarrollo 

integral futuro. 

Por otra parto, so intentó describir con la mayor 

claridad posible los conceptos teóricos, así como también las 

interpretaciones de los resultados, con el propósito de que el 

lector comprenda con facilidad lao aportaciones de la 

investigación. 

Los datos obtenidos en está investigación son validos 

sólo para 

población 

esta muestra estudiada, considerando que cada 

a investigar posee caracteristicas diferentes y por 
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ende los resultados son distintos . 

Para posteriores investigaciones se sugiere que utilicen 

otros instrumentos de evaluación con el fin de corroborar los 

resultados obtenidos, asimismo seria de gran interés realizar 

un seguimiento con el propósito de orientar la acción 

educativa del nivel preescolar, 

Por otra parte, se sugiere 

comparativo entre las caracteristicaa 

aprendizaje y la sociabilidad del niño 

años. 
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SUGERENCIAS. 



La presente investigación permitió 

factores que pueden ser considerados de 

mejorar la calidad del aprendizaje a través 

social, para lo cual se sugiere lo siguiente: 

Para la planeación de una actividad, 

detectar algunos 

gran apoyo para 

de la interacción 

se considera como 

punto principal detectar el tema de interés para la mayoria de 

los integrantes del grupo, a partir de esté punto es necesario 

cuestionar a los niños sobre lo que conocen o piensan del tema 

elegido, de esta forma mediante la interrogación constante los 

niños comienzan a reflexionar y a explorar cada vez más allá 

de su propio conocimiento. posteriormente estas interrogantes 

servirán de guia para las actividades que realizarán. 

Las actividades deberán apoyar al 

aprendizaje, aoí como también es 

logro del objetivo 

necesario fomentar 

do 

la 

comunicación, la cooperación, la seguridad, la independencia y 

la investigación, además deben favorecer la interacción del 

niño con su medio, el intercambio no solo entre sus compañeros 

sino también entre los adultos, al mismo tiempo estás 

actividades deben estar acordes al contexto sociocultural del 

niño. 

Se recomiendan lan primeras horas de la mañana como 

momentos propicios para reali~ar 
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escritura, investigación y matemáticas, ya que a está hora el 

niño tendrá su mente y cuerpo con más probabilidades de 

actuación, en horarios posteriores podrá realizar actividades 

de expresión corporal, arti~tica y .iuegos libres 

debido a que estas actividadeu son más atractivas y relaJantes 

para el niño. 

- Kl salón de clases en donde Be realice la actividad 

deberá ser un lugar tranquilo y habitual para el niño; 

ventilado y con la luz suficiente, ya que ésto apoya a que el 

niño tenga la menor cantidad de dis·tracciones posibles. 

- Ea necesario fomentar en los niños un adecuado nivel de 

autoestima, que se puede lograr por medio de la motivación y/o 

del reconocimiento de los esfuerzos y logros, además enseñarle 

a ser solidario con los demás, fomentando do esta forma la 

capacidad de adaptarse críticamente al medio que lo rodea. 

Se debe permitir que el niño resuelva problemas, 

provocar en él, la reflexión y la crítica, lo cual influirá 

para lograr verdaderas experienciaa de aprendizaje, además con 

ello, se propicia el desarrollo de la libertad e independencia 

logrando asi, que ellos descubran sus limitaciones, 

capacidades, habilidades y alcances. 
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Ue debo propiciar la adquisición de ·conocimientos 

teoricos y prácticos, así como proporcionar los materiales 

necesarios, para que adquiera con mayor facilidad experiencias 

que le permitan su realización int.egral. 

- Es importante reupetar las diferencias individuales, su 

ritmo de trabajo, de aprendizaje, y su madurez para que el 

aprenda nin presiones y hostigamiento. 

- Es fundamental proporcionar la mayor cantidad posible 

·de situaciones 

debido a que 

valores. punteo 

en donde conviva con diferentes personas, 

éstas favorecen la comprensión de diferentes 

de vista y conductas, por ende propician la 

crítica y la toma de decisiones en el niño. 

- Debe motivarse al niño a exteriorizar sus ideas, dudas 

medio del lenguaje, oxpresión 

manual, de esta forma el niño 

seguridad y libertad do 

y sentimientos, ya Hea por 

musical, corporal, gráfica o 

desarrollará scntimicntou de 

expre!lión. 

Siendo el Juego la actividad primordial del niño en 

esta edad, es 

supervisión de 

Juego adquiere 

.Jugar libremente con la 

también por medio del 

conveniente dejarlo 

algún adulto, ya que 

experiencias tanto físicas, sociales, 
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psicológicas y cognit.lv1w. 

Proporcionar curaos dirigidos a laa educadoras o 

responsables de grupo, con el propósito de que conozcan 

ampliamente el fundamento, los objetivos, la mctodologia de 

enseñanza y la evaluación del aprendizaje del Programa de 

Educación Preescolar. 

Proporcionar asesorías con personal ampliamente 

capacitado, con el propósito de dar solución a las 

neccsidadou de las educadoras y personal responsable, como 

podrían ser problemas concretos tales como: problemas de 

aprendizaje o conducta en los niños. 

- Por la naturaleza del niño, es un ser con gran cantidad 

de energía, por lo tanto los padres como lau educadoras 

deberán canalizar esa energia hacia actividades creadoras, 

como permitir que el niño manipule diferentes masas e invente 

figuras, asimismo pueda innovar el uso de diversou materiales 

y crear objetos con los miumm1. 

La comw1icaclón familiar es indispensable, los niños 

preescolares se esfuerzan para comunicarse con los adultos, ya 

que neceslLan emplear y usar las palabras correctamente por lo 

tanto eo necesario eacucharlos y corregirlos. 
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- Proporcionar cursos a los padres de familia sobre las 

características del desarrollo del niño y la influencia que 

tlene la nutrición y la higiéne en la salud. 

- Proporcionar pláticas a los padres de familia, con el 

fin de que conozcan la labor de la institución en el 

desarrollo de sus hijos y asi ambas coadyuvar en la formación 

integral de los niños . 

-Proporcionar cursos de primeros auxilios tanto al 

personal quu labora en la inatitución como a los padrea de 

familia, de esta forma se proporcionarán los conocimientos y 

medidas indispensables para 

necesarias. 

aplicarlas en 
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ANEXOS. 



SECClONES. 

Lactantes A: 

Lactantes B: 

Lactantes C: 

Maternal A: 

Maternal B: 

Maternal C: 

Preescolar 1 : 

Preescolar 2: 

Preescolar 3: 

ESTRATO DE EDADES. 

ANEXO No.l 

EDAD. 

De 45 días a 1 año 6 meses. 

De 7 meses a 11 meses. 

De 1 año a 1 año 6 meses. 

De año 7 meses a año 11 meses . 

Do 2 años a 2 años 11 meses. 

De 3 años a 3 años 11 meses. 

De 4. añ'os a 4 años 6 meses . 

De 4 años 7 meses a 4 años 11 meses. 

De 5 años a 5 años 11 meses. 



Sujeto No. 

Sujeto No. 

Sujeto No. 

Sujeto No. 

Sujeto No. 

Sujeto No. 

Sujeto No. 

Buje to No. 

Sujeto No. 

SuJeto No. 

Sujeto No. 

Sujeto No. 

Su foto No. 

PUN'l'AJES OBTENIDOS EN LA 

EVALUACION DEL APRENDIZAJE. 

ANEXO No.2 

1l Punta jo Obtenido 

13 Punta je Obtenido 

7 Pw1taje Obtenido 

10 Punta Je Obtenido 

8 Punta je Obtenido 

1 Punta je Obtenido 

,¡ Puntaje Obtenido 

12 Punta je Obtenido 

9 Punta je Obtenido 

5 Punta Je Obtenido 

6 Punta je Obtenido 

2 Punta je Obtenido 

3 Punta je Obtenido 

183 

180 

!BU 

179 

179 

1'19 

1'17 

176 

1'16 

175 

174 

174 

173 



PUNTAJES Oll'l'ENllJOS KN LA EVALUACION 

DE LAS RELACIONES SOCIALES. 

ANEXO No.3. 

Sujeto No. 11 Punta je Obtenido 

GuJ .. tu Na. 10 Pw1taje Obtenido 

SuJeto No. 7 Puntaje Obtenido 

Sujeto No. 13 Punta je Obtenido 

SuJeto No. 8 Punta je Obtenido 

Sujeto No. Punta Je Obtenido 

Sujeto No. 12 Punta Je Obtenido 

Sujeto No. 9 Punta je Obtenido 

Sujeto No. 6 Punta Je Ob·tenido 

Su Jeto No. 4 Puntajo Obtenido 

Sujeto No. 2 Pw1t.aje Obtenido 

Su Jeto No. 5 Puntaje Obtenido 

Sujeto No. 3 Punta je Obtenido 

110 

115 

116 

114 

114 

114 

112 

112 

112 

111 

110 

108 

103 



GUlA DE OBSEHVAClON. 

EVALUAC !ON DEL APIUINUU~AJ ll. 

ANEXO No.4 

Nombre del observador'-------------------··----------------

Nombre del observado=--------------------------------------

¡,·echa:________ llora inicial:___________ Hora final: ______ _ 

--------------------------------
RASGOS A OBSERVAR 

1.Repite actividades con ritmos 

específicos. 

2.Aplica las secuencias tempo

rales a diferentes sucesos. 

3.Diferencía las rutinas de nu 

vida cuco lar. 

4.Rclata sun experiencias uti

lizando la secuencia temporal

(presente, pasado y futuro). 

5 .·Plano a la forma de alcanzar 

una meta. 

6.ldentifica perfectamente las 

partes de su cuerpo. 

7.ldentifica objetos a través 

do los sentidos. 

------------------
3 2 1 o OBSERVACIONES 

--------------------------------- ------ -- --· ---------------



---------------------------------r·------- ---
RASGOS A OBSERVAR :J 2 1 O OBSERVACIONES 

U.Identifica las densidades de 

los sonidos lquedo y alto). 

9.ldent.ifica crit.erioa de 

ubicación (arriba, abajo}. 
1---~~~~~~~~~~~~~~~-+~+--+~+-~-1-~~~~~~~-

lO .ldentif ica criterios de 

velocidad llanto, rápido). 

11.Reconoco objetos en diforen-

te espacio y tiempo. 

12.ManeJa obJetos grandes o 

pequeños en secuencia creciente. 

13.ManeJa obJetos grandes o pe-

queñou en secuencia decreciente. 

14 .~mplen utensilios, herramien-

tas e instrumentos que facili-

ten la actividad. 

l!>.ilelecciona los objetos tn.,gún 

forma, tamaño para formar 

conjuntos. 

16.Planea varias formas de con-

juntos con un mismo grupo de 

obJetos. 



ASGOS A OBSERVAR 

17.Distingue la diferencia 

ntre doa sucesos secuenciados. 

18.Re.lata un suceso con una 

ecuencia coherente. 

19 .Explica las actividades que 

ealiza un compañero. 

20 .Distingue relacione!'! de 

emejanza entre varios objetos 

21.Distineue relaciones de 

diferencia entre varios objetos. 

22.Aplica la inversión en las 

accionen. 

23.Expresa verbalmente sus 

ideas, emociones, sentimientos. 

24 .Hesponde especificamcnte 

la pregunta que se le haca. 

25.Arma y desarma objetou. 

26.Comunica una idea en forma 

orporal. 

27.Comunica una idea en forma 

ráfica. 

3 2 o OBSERVACIONES 



RASGOS A OBSERVAR 

20.Realiza al pie de la letra 

ordenes simples. 

29.Realiza al pie de la letra 

ordenes complejas. 

30.Efectúa actividades motri

ces gruesa controlando sus 

mov imien Los . 

31.Efcctúa actividades motrices 

fina8 controlando sus movimientos. 

3 2 1 o 

32 .Posee coordinación óculo-motor< . 

33.Posee coordinación fono-ar

ticuladora. 

34.Participa en actividades do 

expresión corparal. 

35.Participa en actividades de 

expresión oral. 

36 .Participa en act.ividades de 

expresión manual 

37.Participa en actividades de 

~xpresión musical. 

38.Diferencia de consistencia. 

(duro,blandul. 

OBSERVACIONES 

--- - ···--·---------------------------L--- --- -- -- ·-·-------------



RASGOS A OJJSERVAH 

39.Diferencia de textura 

Clisa, aspero) . 

40.Diferencia do temperatura 

(frio, caliente). 

41.Diferencia de Peso (ligero, 

pesado). 

42.Dlfereucia de volumen 

(grueso, delgado). 

3 2 1 OJJSllHV AC IONES 

r------~~-----~~~-~--1--~-1-----"---"-~~~----1 
43.Identifica los colores pri-

marios (roJo,amarillo,azul). 

44. Inserta pijas y ensarta 

cuentas. 

45 .Eliec entre varias figuras 

geómetricas que se le indique. 

46.Arma rompecabezas de cinco 

o seis cortes. 

47.Hecorta siguiendo las lineas. 

48.Dibuja con movimientos am-

plios del brazo, lineas rectas J · 
curvas con pintura en pliegos 

de papel. 

t-:-:-~-:-~-:-:-~-:-_-:-~-:-:-~-:--:-::-_-:-~-_-:-:·:·-_: ____________ +-_-_-l-_-_+-_-_ -- ---------- - - - --



RASGOS A OBSERVAR 3 2 o OBSERVACIONES 

50 .Emplea adecuadamente tér·· 

minos afirmativos y negativos. 

51.Marca un punto en la hoja -

y parte del punto para despla·· 

zar lineaD. 

52.Emplea correctamente térmi-

nos diminutivo y aumentativo. 

53.Identifica sabores de algu-

nos alimentos (salada, dulce) 

54.Identifica olores en les -

alimentos. 

55.ldentifica en un platillo 

los alimentos que lo integran. 

56 .Identifica alimentos uutri-

tivos. 

57.Reconoce la derivación de 

algunos alimentos. 

56.Descrihe el uso de algunos 

articulos que emploa en el 

hogar y escuela (cepillo de 

dientes, tijeras.etc.) 



~ASGOS A OBSERVAR 3 2 1 o OBSERVACIONES 

------------------------------- ---~--~-- - ----------------
59 .Aplica mov lmientos correcta-

~ente en la acción de vestirse 

y deavest.irsc. 

60.Hantiene oqullibrio eatático 

(acostado, parado). 

61.Hantiene equilibrio dlnámico 

(caminando, brincando). 
¡------------------f--1---¡_¡_ ----------~ 
62.Participa creativamente en 

la realización do un dibujo co

lectivo. 
¡-------------------~ ~ --~ -------
63 .ldentifica la corresponden-

K!ia uno a wio. 



GUIA DE OBSEl!VAClON. 

EVALUACION DE LAS REl,ACIONES SOCIALES. 

ANEXO No.5 

Nombre del observador=--------------------------------------
Nombre del observado: ______________________________________ _ 

Fecha: __________ llora inicial: ___________ Hora final: ______ _ 

RASGOS A OlJSllRVAI! 

1.Expreoa correctamente el nom~ 

bre de nu.s padres, educadora y 

compañeros . 

2.Expreaa sus necesidades y 

posibles satisf actores a la edu

cadora y compañeros. 

3.lmita movimientos y acciones 

de la educadora y compañeros. 

4.lmiLa movimientos y accioncu 

en ausencia del modelo. 

~.Acepta condiciones para eje

cutar Juegos y actividades in

dividuales . 

6 .Acepta cond icioncs para eje

cutar juegos y actividades co

lectivas. 

3 2 o OBSERVACIONES 



--------------------------------- - ----- -- ----------------
HASGü8 A OBSERVAR 3 2 1 o OBSllRVACIOHES 

'f .Kxplica a sus compañeros al-

gunas reglaa para efectuar jue-

gos y actividades. 

8.Convive y dialoga con todos 

los niños del salón. 

9.DJ.aloga en pequeños grupos 

acerca de Wl tema expuesLo por 

la educadora. 
>--------~--~---~-4~-1--~--\---1----~----< 
!O.Dialoga con el personal que 1 

1 
labora en el C. D. l. ! 
11.Dialoga con sus compañerou 

y educadora acerca de las expe-
1 

i 1 

~· ~--+-----4 
quie_n_e_"_c~~o_r_m_a_n_s~_f_a_m_1_1 __ 1_ª_·--+---+---Hl-~ ___ _j 
13.Kscenifica actividades que 1 

11 

riencias que obtuvo en las 

actividade!J durante el día. 

12.Describe a sus compañeros, 

realiza el personal de el 

C. D. l. 

14.Particlpa en fiestas tradi-

_j __ j __ J __ ----------------

cionales o festeJos dentro de 

el e. D. l. 



RASGOS A OBSERVAR 

15.Participa en la organización 

~e festejos. 

16.Participa en juocos organi-

<ados. 

17. Participa en actividades en 

la que cada nido represente el 

~apelde un personaje. 

118.Dirige actividades por 

~o o equipos . 

uru-

19.Sugiere ideas o actividades 

a suu compañeros. 

20.Realiza actividades comunes 

bon oLro {s) compañero (s), 

~i~ disgusto. 

~Se limita a cumplir con lo f º" ,. ''"ºº º"º ••• ,., •••• 
~~.9Q limita a cumplir con lo 

¡que le pide la educadora. 

[23 .Se integra adecuadamente a 

fualquicr equipo. 

124 .Com;artu mntcrialeH con 

t~~:_::~::::~:: _________________ _ 

3 2 o OBSERVACIONES 

f-- --~--t--i-----------< 



!RASGOS A OIJS KRV AH 3 2 

~-------------------------------- -
25.Klabora sencillos trabaJos 

que obsequio a sus compañeros. 

26.Plantea preguntas sobre el 

tema. 

2'1. Kxpresa con libertad sus 

sentimientos e ideas. 

o OBSKRVAClONES 

1-~~~~~~~~~~~--~~--~,__.~r----1----+~~·~~~-~ 

28.Dialoua con otros niñou 

'®nores que él. 

29.Juega con otros niños 

"1enores que él. 

30.Es capaz de esperar su 

turno. 

31.Defiende sUB derechoa. 

32.Ayuda a SUB demás compa

lñeros. 

33.Juega con niños de ambos 

sexos. 
~~~~~~~~~~~~~~~+---+---1~-1 

34.Es buscado por sus compa-

ñeros. 

35.Es independiente de sus compa

ñeros. 



~ASGOS A OBSERVAR 3 2 o OBSERVACIONES 

--1--

36.Es dependiente de su educa-

!dora. 

37.Inventa juegos en que 

~articipen sus compañeros. 
'"-----------------------t---!·-+--J.-.+----------1 
36.Demuestra comprensión por 

los sentimientos ajenos. 

39.Defiende a sus compañeros. 
!-----------------·--------- ---1--1----------i 
40.Demuestra cariño por sus 

!demás compañeros. 

~------------------------------- -- -- --~- ~---------------



SOClOGRAMA. 

ANEXO No.6 

Nombre del niño (a): -----------------------------------------

Fecha: 

l. ¿ Con quién de tus compañeros de clase te gustaría Jugar en 

el Jardin ?. 

2. ¿ Con quién de tus compañeros de clase te guataria hacer un 

dibujo o armar figura~ con material de ensamble?. 

3. ¿ A quién de tus compañeros do clase te gustaria invitar a 

tu caaa·a ver T.V o Jugar con tus Juguetes?. 



CUilST lONAIU O. 

ANEXO No.7 

Nombre del Entrevistado: _________________________________ _ 

Fecha: __________________ _ 

llS'l'RUCTUUI\. FAMil.11\.R. 

llOMIJRE Y 11.PllLLlDO SEXO EDAD llSTADO PARflNTilSCO llSCOLARlDl\.D 

CIVIL CON llL MENOH Y OCUPl\.CION 



Instruccionoa: Lea cuidadoaamente 

cada una de las preguntas y conteste de manera veraz marcando 

con wia cruz "X" la opción u opciones que corresponda (n) a su 

respuesta. 

1.¿ En la familia existen normas? (responsabilidades para cada 

miembro, horarios) . 

No ( Si ( ·A veces ( 

2. ¿Usted cree que estaa normas son las convenientes?. 

Si. ( No ¿Por qué? __________________________ _ 

3. La disciplina que se ejerce en su hogar es: 

Rigurosa Flexible ¿Por qué? __________________ _ 

4. ¿ 8u hiJo tiene libertad para hacer sus actividades o 

Juegos?. 

Si No ¿Por qué? _____________________________ _ 

5 . ¿ Premia a su hijo '/ . 

Si No ¿De que forma? ___________________ _ 

6. ¿ Castiga a su hijo '!. 

Si No ¿De que forma? ----------------------



7. ¿ Como considera que ca su hijo ? . 

al ·rranquilo Hucho Regular Poco 

bl Ordenado Hucho Regular Poco 

cl Comunicativo Hucho Rellular Poco 

dl Paciente Hucho Reeular Poco 

el lnquiuto Hucho Regular Poco 

fl Juguetón Hucho Regular Poco 

gl Cariñoso Hucho Regular Poco 

h) Obediente Hucho Regular Poco 

il introvertido Hucho Regular Poco 

Jl Extrovertido Hucho Rellular Poco 

kl Dócil Hucho Regular Poco 

ll Comprensivo Hucho Regular Poco 

ml Agreaivo Hucho Regular Poco 

nl Soñador Hucho Regular Poco 

ñl Realista Hucho Rellular Poco 

ol Amistoso Hucho Regular Poco 

¡>) Travieso Hucho Hegular Poco 

q) Alegre Hucho Regular Poco 

rl l)istraido Hucho Regular Poco 

s) Hespetuoso Hucho Regular Poco 

B. ¿ Su hijo le comunica a usted sus inquietudes o sus 

problemas ? . 

Si No A veces 



~- ¿ Considera que la comunicacjón que usted establece con su 

hijo e,; suficiente '/. 

Si No ¿por qué'i-------------··-----------

10. ¿ Qué aprende en el Centro de Desarrollo lnfantil 7. 

11. ¿ Los aprendizajes que adquiere en el Centro de Desarrollo 

Infantil como canciones, juegos entre· otraa actividadeH, las 

pone en práctica en el hoHar ?. 

Si No A veces ¿Por qué? ---------

12. ¿ Como se manifiesta ese aprendizaje "?. 

13. ¿ Su hijo concentra su atención en lau actividades que 

realiza en su hogar '/. 

Si No A vecen ¿~or qué? -----------

14. ¿ Las actividades de rutina que su hijo realiza en su 

hogar tienen que ser recordado.s por usted '? • 

Si No A veces ¿Por qué'! 

15. ¿ Su hiJo demuestran iniciativa vara apoyar en los 

quehaceres del hogar 'l. 

Si No A veces ¿Por qué'/ ----------



16. L Como manifiesta ou enojo su hijo ?. 

Golpea Hace Berrinche Grita 
Otro ______________ _ 

17. l Acepta cordialmente la ayuda que un adulto le brinda 

cuando no puede hacer o no conoce la forma de hacer una 

actividad ? . 

Si llo A veces ¿Por qué? ----------

18. LSi se le niega algo acepta las explicaciones del adulto?. 

Si No A veces LPor qué? -----------

19. ¿ Su hUo necesita la aprobación constante en la 

realización de alguna actividad?. 

Si No A veco" lPor qué? --------

20. ¿ Como solicita su hijo su atención '!. 

lleja de comer ( Interrumpe Grita Espera que 

usted so diriJa a él 

21. ¿ Como considera usted que es la relación de au hijo con 

la maestra dei grupo?. 

Pasiva 

Cordial 

Agresiva 

ldentificativa 

Reservada Afectuosa ( 

22. ¿ Como considera usted que es la relación dé su hiJo con 

la asistente educativa del grupo '!. 

Pasiva 

Cordial 

Agresiva 

lden tif lea ti va 

Heuervadn Afectuosa 



23. ¿ Considera que el niño tiene preferencia con alguna de 

sus maestras del salón?. 

Si No ¿Por qué? ----------------------------

24. ¿A la hora de los alimentos habla constantemente?. 

Si No A veces ¿Por qué? -------------

25. ¿ Usted lo insisto para que coma ? .. 

Si No A veces ¿Por qué? ---------

26. ¿ Se levanta constantemente de la mesa '/. 

Si No A voces ¿Por qué? 

27. ¿Al término de la comida finaliza?. 

Da las gracias ( Va al baño ( 

28. ¿ En el hogar cuando términa do 

juguetes?. 

Si No A veces 

Empuja la silla ( 

Jugar su hiJo guarda sus 

¿Por qué? 

29. ¿ Su hijo desarma loo juguetes para conocer su funciona

miento 'I. 

Si No A veces 

30. ¿ Los Juguetes que desarma los trata de armar de nuevo ?. 

Si No A veces 

:n. ¿ Los Juguete" que le gustan los guarda con celo ? . 

Si No A veces 



32. La relación de su hijo con nlíioa de su miumo sox.o es tlo: 

Timidez ( 

Hostil 

Seguridad ( lnteréu > l!"elicidad ( 

33. La relación de su hijo con niños de sexo opuesto es de: 

Timidez ( 

Hostil ( 

Seguridad ( ) Interés ( ) Felicidad ( 

34. ¿ Que reacción tiene su hijo con niños que el no conoce ? . 

'fimido 

Hostil 

Seguro Interesado ~'ellz 

35. Que papel efectúa en el juego dramatizado: mecánico, 

enfermera, etceLera'l. 

Jü. La forma en que su hi Jo ue comunica con otros niños la 

establece por medio de: 

Gestos Lenguaje Golpes 

3'1. ¿ Comparte sus Juguetes ? . 

Si No A veces ¿Por qué? _________ _ 

36. ¿Se integra faeilmente en grupos de juego?. 

Si No A veces lPor qué? 

39. ¿ Su hijo acepta puntos de vista de otros niños, durante 

ol juego?. 

Si No A veces 

40.l Su hijo expresa sus puntos de vista, cuando Juoga en 



grupo con otros niños 'l. 

Si No A voces ¿Por qué? ----------

41. ¿Considera usted que su hijo ae divierte más?. 

Jugando solo Con niños de su mismo ucxo 

Con niños de sexo opues~o Con un adulto 

42. IU rol que efectúa su hijo en lou juegos de grupo es de: 

J,ider Subordinado Cooperador 

43. ¿ 1'iene su hijo amigos especialeo ? . 

Si No ¿Quién es'/ ---------------·----------

44. ¿ Usted considera que ol nivel de madurez de su hijo es? 

Inferior a su edad Esta de acuerdo a su edad 

Esta en w1 nivel superior a su edad 
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