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INTRODUCCION 

El tema de trabajo de esta tesis es el desarrollo de le eensopercep

ci6n en el segundo grado de Jard!n de Nii'l.os, el objetivo que e"ste persigue 

es precisamente que en las escueles de educación Preescolar, se retome 

la aensopercepci6n como medio por el cual se f'evorezca la reflexión, la 

1nteriorizaci6n, la asin:ilaci6n y que de lugar a otras operaciones intelec

tivas que den paso a la lecto-escritura. El motivo por el cual se alud16 

al tema rue que en la actualidad, la educación se centra mti.s fuertemente 

en asignaturas como matem6.ticas, deportes e idiomas que de alguna u otra 

manera contribuyen en el desarrollo del hombre pero no fungen como la 

esencia sino como complemento. Esta adeimti.s de facilitar experiencias 

que reafirmen el conocimiento por la interacci6n inmediata con el objeto, 

ayuda a lo interpretación de los símbolos que posteriormente se traducirán 

en conceptos que aprehender& dando como resultado un cambio en la conducta. 

El Pedaaogo abarca este tipo de temas porque en primera instancia 

disefta, aplica y evallia los planes de estudio y programas educativos, 

adem&s de llevar a cabo el proceso eneef'l.anza-aprendizaje con el fin de 

ayudar al perfeccionamiento humano y aead~mico de los alumno e. 

Para tal efecto, en el capítulo primero se hace ref'erencia al conoci

miento del hombre empezando con au su concepto y ceracter!eticas. As! 

mismo, se alude a la distinción entra facultades espirituales y materia

les. Con base en lo anterior, se pretende ubicar dentro de la educación 



y su relaci6n con loa aspectos Teleol6gico, Axiol6gico, Ontol6gico y Mosol6-

gico. 

El cap{tulo segundo, está dedicado el estudio de la orientación, 

en la cual se analizan sus dif'erentes concepciones y su división en: f'ami

liar, escolar, vocacional, profesional y empresarial. Se precisa el concep

to de cada una de ellas, as{ como loe objetivos, la finalidad y su relación 

entre las mismas. 

De igual manera se alude a las facu1 tsdee de los orientadores y con

cretamente de cada tipo ':lo orientación. 

En el capitulo tercero, se examina la noción de sensopercepci6n, 

en la cual se aborde primeramente, los tipos de sensaciones as{ como los 

esquemas do cada una de ellas y su funcionamiento como ubicación del 6rgano 

que se está estudiando. Posteriormente se especifica la repercusión poda

¡6gica de las ya mencionadas, asl como la def"inici6n de percepción a la 

que hace mención Piaget. Por último su ubicación como sensopercepci6n 

y su repercusión en el Ambito preescolar. 

En el capitulo cuarto, se alude a la educación Preescolar, centrada 

en nifios de cuatro a cinco ai'\oe con f'undamenti:>s Piagotanos; se abordan 

temas sobre el aspecto biol6gico, peicol6gico y social que comprenden 

tal edad; as! como eu relación con la eeneopercepci6n y con los planee 

y programas de este sector educativo. En este, se retoma la experiencia 

como f"actor importante para una integrelidad en el infante. 

Este se convierte en parte de la base para el programa que ae desarro

llará como complemento del programa del Preescolar. 

Finalmente, en el capitulo quinto se examina el problema, la detecc16n 



de necesidades, el instrumento y eu an61isis refiriéndose a la Derivac16n 

Pr6.ctica. Como consecuente de la primera, se elabor6 un programa con 

bases pedag6gicas sustentado con objetivos, metodología y recursos didti.c

ticos, as! come el nCimero de horas dedicadas a cada sesi6n comprendida 

en cinco dlas hábiles, cada una con teorla y práctica. 



CAPITULO PRDIRRO 

CONOCIEHOO A LA PERSONA. DrrRGRACION EDUCATIVA 

I.1 Persona Huaana 

I .1.1 Intoligancta 7 Voluntad 

El hombre es un ser con caracter!eticae propiae, lee cuales si t6an 

a la persona dentro df'J un plano superior en comparaci6n con lo que le 

rodea; ea puede hablar d6 los animales y de las plantas como sorce inferio

res a 61. Las operaciones que realizan tales seree como: el nacer, el 

crecer, el reproducirse, el alimentarse y el morir también son ejercidas 

por el hombre, a6lo que a diatinci6n de ellos, utiliza la inteligencia, 

siendo 6sta la facultad que posibilita al hombre une. interacción con los 

objetos, es decir, loe puede conocer y la voluntad, capacidad que tiene 

la persona para realizar o no detennln&das acciones. Por lo tanto, sus 

acciones son racionales y buecan el perfeccionamiento. 

Debido a tal racionalidad 1 el hombre puede conocer todas aquellas 

cosas que est6n a su alcance y analizarlas de tal fonna que se adquieran 

aprendizajes que enriquezcan su personalidad y sean part!cipes de un perfec

cionamiento; porque si bien se sabe, debido a su naturaleza, el hombre 

no es perfecto puesto que nQ puede crear cosas de le nada, luego entonces 

ea imperfecto. 



Si bien se mencionó antc.~1ormente, la inteligencia es aquella f'ecultad 

que le permite al hombre conocer todo lo que le rodea, pero cuando quiere 

conocer a Dios, le es imposible porque la concepci6n de El, est& por encima 

de todas las cosas. Ahora bien, ella capta todo lo que le rodee mAdi ante 

los sentidos pues son ellos los que le permiten conocer lo que las cosas 

son y c6mo son. La irnaginaci6n y los sentidos permiten que el conocimiento 

sea m&a concreto; le imagen es todo aquello que nosotros percibimos por 

ayuda de los sentidos por ejemplo, cuando decimos manzana, se evoca une 

forma semicircular, roja y que nace de un &rbol y no nos imaginamos una 

mesa, pero se sebe que las coracter!sticas de esa manzana son porque ante

riormente ya se heb!a conocido ese concepto gracias a los sentidos. Tanto 

la inteligencia como la imnginaci6n son necesarias pera ln f'ormaci6n de 

los conceptos porque permiten una mayor comprensi6n e interacción con 

el objeto a conocer, 

"La inteligencia humane es una f'acultad espiritualº (1). Espiritual 

sentido de su existencia independientemente del cuerpo, esto es, no 

necesita de alguna parte corporal como la meno o la pierna pera pene ar, 

f'acultad del esp!ritu para razonar ya que necesita de los sentidos para 

conocer. El intelecto no es algo corpóreo, no tiene 6rgano corporal. 

"Si algún 6rgano corporal perteneciera al intelecto, 6ste tendría por 

esencia alguna forma determinada de las cosas sensibles'" (2) como el gusto, 

el hombre necee! ta probar las cosas para reconocer au sabor, 

11 La inteligencia originariamente estti en potencie y solamente pase 

a acto si se le presenta un objeto" (3), de aqu{ que la inteligencia esté 

(1) VERNEAUX, Roger., FUosofta del Hombre, p.113 

(2) KRAMSKY S, carlas .. Antropología FUos6fica Tomista, p.291 

(3) VERNEAUX, ~' ~ 



en posibilidad de conocer todo lo existente, que en última instancie son 

los objetos. Sup6ngase la elaboraci6n de una silla de madera, la madera 

está en potencia de ser silla, pero cuando éste ya está f'ormeda -ye tiene 

la estructura de una silla- entonces se puede decir que eet6 en acto. 

Por otro ledo, la inteligencia tiene la capacidad de conocer las 

cosas y para realizar este tipo de operación necesita de la "simple aprehen

sión, del Juicio y del razonamiento. Por simple aprehensión, captamos 

lo que es el objeto; por el Juicio, enunciemos qué es o lo que es, y por 

el razonamiento, demostramos por qu6 es o por qu6 es tal" (4). Se enuncian 

les anteriores como operaciones del intelecto porque si las coses se conocen 

por sus operaciones, entonces estas la explican. 

Le Simple Aprehensión "es el acto de comprender algo sin afirmar 

ni negar nada de ello" (5): en esta operación, le inteligencia conoce 

pero sin juzgar, sólo conoce lo que el objeto es, es decir, capta la esencia 

de ese objeto. Si tenemos le concepción de eel, la eimpld eprehrmsi6n 

sebe que existe ese concepto pero no afirma si en verdad es sal o no. 

Este tipo de acto, únicamente va a conocer el objeto, lo ve a comprender 

en su forme total sin establecer un criterio de verdad o de mentira puea 

estas competen al juicio. Como su nombre lo indica aprehender significa 

estudiar ceda una de las partes que conciernen al objeto de estudio, de 

tal manera que el hombre pueda hacer suyo ese conocimiento. 

Otra operaci6n de la inteligencia es el Juicio. El Juicio es una 

operaci6n mental y consiste en la afirmación o la negaci6n de algo; se 

(4) ~. p.97 

(5) lli..!!!!!!1 p.119 



puede decir que ea la facultad que permite distinguir y valorar sobre 

algo y ea considerada como una forma de pensamiento. "El Juicio es el 

llnico acto intelectual que es susceptible de verdad 11 {6). Si ea la afirma

ción o la negaci6n de algo, entonces lo que conoce es verdadero porque 

establece parámetros con los cuales se llega a legitimar si aquello que 

está siendo conocido pertenece a la realidad o a la falsedad, ·Prosiguiendo 

con el ejemplo anterior, la simple aprehensión conoce que lo que es, ea 

el concepto de "sal", el juicio lo prueba y estalbece si es o no sal. 

Al probarlo, corroboró la información puesto que era una substancia 

salda; en suma, es verds.d porque corresponde a lo e alado y no a lo dulce, 

La última operación de la inteligencia es el Razonamiento, consiste 

en la argumentación de las cosas. "El acto de razonar consiste, no en 

poner Juicios, premiaao o conclusiones, ni tampoco en pasar del uno al 

otro, sino l!O ordenarlos de tal modo que se encRdenen, o relacionarlos 

por un lazo necesario o incluso simplemente en ver su dependencia" {7). 

El razonamiento nos va a penni tir un mejor desenvolvimiento de nuestro 

pensamiento porque se podrá justificar el por qué no de las coses, de 

aqu{ que nuestra fundamentaci6n sea irrefutable. Este tipo de e.cto permite 

ordenar la información que ae proporcione con el fin de establecer unn 

relac16n entre loo datoa, para obtener una argumentaci6n. Para explicar 

con rnás claridad la fUnción del razonamiento, se retomará el ejemplo de 

la sal. PrimerMente, eo mencion6 que la simple aprehensión conocta el 

concepto de sel, el juicio prueba la sal y establece si f\le cierto que 

lo que prob6 correspondía. a la sal, y por 61 timo el razonamiento, aeftala 

que ea sal porque tteno caracter!sticaa tales como sor salado y que correa-

(6) ~· p.135 

{7) ill..!!!!!!· p.146 



panden a esa substancia y no a otra. 

En resumen, la Simple Aprehensi6n conoce la esencia de ese objeto, 

el Juicio aei'lala si es verdadero o no lo que estA siendo conocido y la 

Raz6n o el razonamiento f'Undarnenta lee causas de esa verdad. 

Las operaciones de le inteligencia son inmateriales porque no tienen 

dependencia estricta del cuerpo, pero también lo ea la voluntad. 

Porque Gnicamente se comprueba su presencia a trav~s de lon actos que 

realiza el hombre, como el querer realizar determinada acción o no, tal 

ea el caso de la preferencia en la lectura de algún libro o de alguna 

revista, la voluntad decide cuál de ellas es la que escogerá. Por otro 

lado, es inmaterial porque no existe alguna parte orgánica que especifique 

la ubicac16n de la voluntad, lo mismo ocurre con lee anteriores operacio

nes de la inteligencia que s6lo son conocidas por sus actos. 

"La voluntad deriva de la concepci6n de un bien, y el deseo deriva 

de au percepci6n o de au irnaginac16n" (S). La voluntad siempre tiende 

al bien, por tonto, su !'in ea alcanzar dicho bien. El bien es algo que 

se desea debido a que au camino es la perfecci6n por lo tanto no se puede 

desear el mal; hay que buscar loe medios para obtener ese fin. Todo acto 

voll tivo conlleva al bien, sin embargo, el deseo ee puede comprender porque 

percibe las cosas y se lee imagina. Tal es el caoo de una persona que 

eat& viendo la televisi6n y en ella se anuncia algO.n autom6vil, en ese 

momento la persona desearla poseerloi de aqu1 el desprendimiento de la 

percepc16n y de la imaginación. La relaci6n que exiete entre la voluntad 

(B) ~· p.156 



y el deseo radica en el hecho de ·querer o no poseer algo hasta Ueaar 

a obtener10 o no. 

I.1.2 Alma e Individualidad 

El hombre como aquel ser compuesto da materia y rorma utiliza la 

inteligencia y la voluntad para realizar diversas acciones e incluso la 

libertad juega un papel relevante, puesto que el sujeto realizar& tal 

o cual acoi6n libremento y con ejercicio de la voluntad y por qu6 no de 

lo. inteligencia tambi6n. 

En la antigUedad la explicaci6n de la uni6n del alma y el cuerpo 

encerraba varias teor!aa, primero se tiene a Plat6n 1 estableciendo lo 

siguientei 11El cuerpo es la caree! del alma" (9). La cilrcel era para 

el alma pot'que babia cometido alguna falta y r;u castigo era el cuerpo, 

por lo tanto no podia GXietir por a!; lo anterior explica un poco que 

el alma ea en el Cuerpo y para existir neceei ta de él. 

A dU'erencia de Plat6n 1 Arist6telea interpretaba esta unión eiendo 
11el alma humana la que informara al cuerpo, lo vivificara. y lo utilizarn 

para su perfeccionwniento" (10). La persona como ser compuesto de cuerpo 

y alma penniten que pueda llegar n per!'eccionarse. El cuerpo cuando percibe 

lo que conoce lo transmite al alma, esta realiza actos intele¡iblee sin 

decir que el alma ea la inteligencia; y loe procesa, llegando a comprender 

lo que eat' conociendo, permitiendo el deoarrollo de la persona intearal-

(9) GUTIERREZ, Ra61., Hhtorin de laa Doctrinas Filos6f1caa, p.57 

(10) ~' KRAMSKY., op. cit., p.227-228 



mente. 

Santo Tomb tiené igual interia por explicar a la persona enunciando: 

"La peraona ea lo mAa pert'ecto que hay en la naturaleza" (11}. La per1'ec

ci6n a la que 61 ae refiere ea a la direcci6n del hombre hacia el bien. 

Por au naturaleza ea perf'ectible JI su f'in ea la euperaci6n, sin olvidar 

que para ello el ejercicio de la inteligencia y de la. voluntad deben estar 

presentes. 

La peraona seg<ln Boecio se define como: 11Subotancia individual do 

naturaleza racional'1 (12). Se considera substancia individual como el 

razgo pcrtE'·neciente a un solo hombre, ~ato eignif'ica que lll persona ea 

ella y no ea en otra, con caracteristicaa y personalidad t1nica, esa unicidad 

conlleva impl1citamente uno. irrepetibilidad. Todos los seres humanos 

por el hecho de serlo tenemos una singulaJ'idad o una pai-ticularidad. 

Por otro lado, ee alude a una naturaleza racional; dado que el hombre 

es capaz de reflexionar, siendo esta una f'acul tad de la inteligencia y 

de la voluntad que permiten analizar lo conocido, y de intelegir posee 

tambi6n la f'acul tad de ejercer poder eobre su voluntad JI poder ser participe 

de sus actos. 

Verneaux, tambHn hace aluai6n al hombre pero no a61o como una perfec

c16n natural aino como ºEl hombre espiritual, que trasciende al universo 

por su libertad, abierta a todo ser capaz de entrar en comun16n con laa 

de/llAa personas" ( 13). La eapiri tualidad es caracter!stica dnicam.ente 

{ 11} JERPHAGNON, Lucien •• Qu6 es la Persona Humana, p.é?S 

(12)~, p.29 

f13) VERNEAUX, ~·• p.233 

7 



del hombre por su compoeici6n material, el cuerpo y formal, el alma: ambas 

permiten la realizaci6n de actos humanos tales como conocer, reflexionar 

y ejercer la voluntad. Todos los hombree tenemos dichas particularidades 

por lo que nos es í'Acil conocernos entre los hombree por medio de la comu

nicaci6n y llegar hasta establecer relaciones estrechas. Esto no signií'ica 

que todos seamos "iguales", cada uno tenemos razgos que permiten diferen

ciarnos; el querer conocernos implica un acto voluntario y libre. Bn 

suma, el universo "hombre" se relaciona con todos loe humanos existentes 

en el planeta, pero sin perder de vista que la perticularida.d de cada 

uno de esos hombres es única e irrepetible, luego entonces tambU:n lo 

es el cuerpo y el alma. 

La relaci6n entre cuel"Po y alrna es compleja. Es menester indicar 

-para aclarar cato- que el alma tiene un fundamento espiritual, el cual 

permite realizar funciones intelectiva~ y volitivas, para comprobar que 

existen en el cuerpo lo permite a través de su ejecuci6n, por ejemplo: 

en la celebraci6n de un contrato, la inteligencia conoce el terreno y 

la voluntad decide si se compra o no ese terreno. El alma 11 depende del 

cuerpo en cuanto a su existencia" (14). Es el complemento de la corpo

reidad, una no puede existir sin la otra, es la que "reúne y organiza 

loe elementos bioquímicos paro. que integren el cuerpo. Ejerce operaciones 

fieiol6gicae y operaciones cognitivas" (15); estas 6ltimae operaciones 

encierran una inmaterialidad puesto que aon acciones que no tienen depen

dencia del cuerpo. 

Tanto la materia como la forma permiten que el hombre realice diversas 

(14) VERNEAUX, op. cit. 1 p,215 

(15) BASAVE, Agust1n., Filcsofia del Hombre, p.49 

8 



operaciones, complementando de esta manera su unicidad e irrepetibilidad. 

De esta fonna, se puede decir: 11esto quiero ser" y "esto puedo ser", 

No me agoto con "ser aqu1" y 11ahora". Mi cuerpo me individualiza y me 

sit6a" (16).. Esta 
0

idea permite que el hombre se conozca cada vez m6.s, 

descubriendo las posibilidades y limitaciones, y percibiendo que los hombres 

somos diferentes y como consecuencia de ello loe fines lo son también, 

Como ya se mencion6, el hombre es un ser (mico e irrepetible, lo 

cual corresponde a decir Yo soy yo, soy fulano de tal, capaz de profUndi

zar y aenalar soy el único en ser yo; la persona por tener caracter!sticas 

propias que no pertenecen a las demAs personas lo hace ser distinto de 

sus semejantes y as! sei'\alar que "cada persona humana se sitúa como l'.inica 

e irrepetiblemente original 11 (17). 

I.2 Concepto de educaci6n, eignU"icaci6n. vulgor y epistemol6eico 

La persona oa un ser intelectivo y volitivo, capaz de reflexionar 

y por ello puede ser educada. La educaci6n ea el medio por medio del 

cual la persona debe alcanzar la perfectibilidad, busca la incorporaci6n 

de loe valorea humanos en el individuo y lo dignifica, convirtiendo su 

car6cter en persona y en personalidad su persona. Por lo anterior se 

puede decir: "Todas las vivencias tienen poder formativo, todos loe momentos 

de la vida tienen un valor educacional 11 (l8). Cualquier r1ctividad que 

realice la persona implica experiencias que posteriormente ayudarAn a 

la fonnaci6n do su personalidad y por ello son f'ormativaa. 

(16) ~· p.33 

(17) JERPHAGNON, op. cit., p.73 

(18) BUENO, Miguel., Principios de Antropolosla, p.218 

9 



Tomando en cuenta las caractertsticas anteriores, la educaci6n por 

tanto debe adecuarse a las necesidades de cada persona, a sus posibilidades 

y a eua limitaciones, loa.randa un binomio "Educaci6n-Hombre11
1 en 6ete 1 

existe un tercer componente denominado cultura. La cultura, ea todo aquel 

vestigio consumado por el hombre y la educaci6n colabora en sucesos educa

tivos como la religi6n. "Cultura ea lo mismo que cultivo11 (19) 1 si el 

hombre ea como una semilla que necesita cuidados y con el tiempo dar4 

t'rutoa 1 entonces la cultura ea la que proveera al hombre de eaaa atenciones 

y para qua de f'rutoa deber4 intervenir la educ:aci6n enriqueciendo su inte

rior. 

A lo largo de la historia del hombre 1 la educaci6n ha evolucionado 

Junto con 61. Se puede considerar en la antia;Uedad a la educaci6n como 

una forma de enseftanza que perduraba de aeneraci6n en gen~raci6n, como 

la enaetlanza de la caza, este tipo da aducaci6n era informal. Conforme 

se va acrecentando la civUizaci6n, el inter6a del hombre por el conoci-· 

miento de las cosao era f11DYOr: la estructura de la educaci6n era m4a .formal, 

peraegu!a fines, se contaba con ma,yoree t6cnic9.111 de enaeftanza que posibili

tara un mejor aprendizaje, exiatta el inter6a por que se aprehendiera 

y el tipo de enaetlanza iba acorde con lo. edad del educando. La educaci6n 

en nuestros d!as utilizo ticnicas de enseftanza m4s elaboradas, exhton 

lllSJ'O!" no.mero d., recursoa did4cticoa, se persi¡uen objetivos seaan el arado 

de escolaridad. 

Tanto la educaci6n de ayer como la de ahora buscan el perf"ecciona

miento de la pereona 1 sin embargo la preocupao16n aobre la educaci6n en 

(19) GARCIA H, op. cit. 1 p.28 

10 



el hombre se ha incrementado, es decir, tanto la eociedad como la cultura 

f'onnan parte de tar1 mencionado par1'accionamianto. El progreso, la continui

dad, estabilidad y supervivencia del hombre dependen de la educaci6n y 

la transmiai6n da loa -valorea lo va también en gran medida. 

Si la educaci6n busca el per1'eccionamiento de las potencialidades 

o de laa capacidades humanas; entiendas& por capacidad humana, toda aptitud 

que posee el hombre por naturaleza para deaempePlar cualquier actividad, 

entonces el sujeto de la educaci6n ea el hombre; ea decir, ·"el ser de 

la educaci6n h611aaa radicado en el ser del hotnbre 11 (20). Ea en 61 dadas 

laa caracterhtlcaa que le permiten educarse. La educaci6n no puede oxiatir 

ein el hombre, empero, el hombre puede existir sin la 11ducaci6n ¡ Bi esto 

sucediera no exhtir1a cultura y la humanidad seguirla le. barbarie. 

En suma, el acrecentamiento de la persona es manif°eataci6n de la existencia. 

educativa, 

La Pedaaoata ae de1'ine como la ciencia y el arte de ducar, encerrando 

el conocimiento sobra tAcnlcaa educativas. Busca brindar una mejor educaci6n 

por medio de la f\mdamentaci6n de planea y proarame.a con objetivos educa

tivo• definido• y adecuadoe aeadn laa necesidades de la persona y logrando 

perfeccionarla, aiendo eata 61time. eu f'inalidad (21). Comprende tres 

ramaer una ea la Ontol6aica, que abarca el ser, la realidad; la segunda 

comprende b Meaoloaia, ea decir, loe medios por los cuales ae ayuda la 

enaeftanza como la DidActlca, la cual se abordar6 máa adelante, y por dltimo 

el Teleol6aico que ea el deber aer, ea decir, los fines. Las anteriores 

ae deacriblrAn en el tranacurao de este capitulo. Sin embargo, no se 

(20) GOHZALEZ A, Anael., Fllo•ot!a de la Educaci6n, p.25 

(21) !!!!:• ABAD C, JuUAn, ~·, Uiccionaroio de las Ciencias de la educa 

~. p.1096 
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debe olvider el hombre y a la educación pues participarán el primero como 

sujeto y el segundo e-orno objeto de la educaci6n. 

El Ser y el Deber ser de la educaci6n cona ti tuyen por un lado las 

potencias humanas y por el otro la perfecci6n de las mismas, Si el ser 

ea la potencia humana entonces, puede tener una capacidad de perfecci6n, 
misma que comprende un perfeccionamiento intelectual, el saber y el saber 

hacer sustentan la vida humana. 

Habi6ndose aludido anteriormente, el objeto de estudio de la Pedagoa,io 

la educaci6n, misma que busca en el hombre el desarrollo de sus poten

cialidades y su perfeccionamiento con interacci6n de la sociedad, de la 

familia, de loe amigoa, de la lectura... Para Rhondar en lo que a educaci6n 

se refiere, es necesario partir de su definici6n vulgar, "que nos dar6 

la apreciaci6n corriente y extendida del hombre de lo. calle" (22). 

En la eignificac16n vulgar se encuentra una educnci6n corno "una cuali

dad adquirida en virtud de la cual un hombre est6 adaptado a sus modelos 

sociales externos a determinados upes externos" (23). Desde este Angulo, 

88 ve ref'lejado al hombre como un ser "educado", capaz de responder con 

cortea!a y de actuar con determinado comportamiento; caracter!sticae que 

le permiten distinguirse de aquellos que carecen de educación. 

La anterior acepci6n convierte a la educaci6n en una manu·estaci6n 

externa del hombre olvidándose de lo interior como los valorea. En edu-

(22) GARCIA H, V!ctor., Principios de Peda¡ogta Sistemática, p.13 

(23) ~. p.14 
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caci6n, loa valores pueden ser materieles e inmateriales. Loa valores 

materiales, comprenden: los f!sicoe, salud; loe econ6micoe, riqueza y 

los sociales, poder y fama. Los espirituales son: la inteligencia, verdad, 

la est6tica, belleza y le moral, bondad en donde so clasifican los actos 

como buenos y como malos, Mas sin embargo, tanto lo religioso como lo 

afectivo se encuentran contenidos en loa valores. 

"La educaci6n está íntimamente ligada al concepto axiol6gico quo 

adquieren sentido de acuerdo con el tipo de vida que se postule y los 

valores que se profesen. En condiciones normales, estos valores son poBt

tivos, conducen a la ouperaci6n y al enaltecimiento de la personalidad" 

(24), En este sentido, la persona debe buscar jerarquizar sus valorea 

d&ndole un sentido a su vida y enalteci6ndose como persona integral. 

Otro aspecto desde el punto de vista axiol6gico y ontol6gico, es 

ver a la educaci6n como aquel "perfeccionamiento intencional de las poten

cialidades específicamente humanas" (25). Es perfeccionamiento intencional 

de las potencialidades porque la educaci6n val16ndose de materias como 

las matemAticas que facultan la capacidad del cálculo, encnminando a la 

persona hacia su perfecci6n. Las potencias están inherentes en el hombre 

como el intelecto, el razonar y el pensar. El desarrollo de tales capaci

dades son diferentes en ceda persona, luego el aprendizaje lo es igualmente. 

De ahi que "desde el punto de vista de la singularidad personal, el objetivo 

de la educac16n es hacer al sujeto consciente de sus propias posibilidades 

Y limitaciones, facilitar el cultivo de su intimidad, del trabajo indepen

diente y de la capacidad creativa" (26), 

(24} BUENO, ~·, p.205 

(25) GARCIA H, ~·, p.25 
1?'1) ~· p.33 
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La educaci6n puede aer inintencional o aaiatem6.tica y eiatemática 

o intencional. El primer tipo de educación, hace menci6n a una modificaci6n 

del comportamiento resultante de la influencia de instituciones que no 

tienen esa intención espec{f'ica, como sucede con la radio, la televiai6n, 

el cine, el teatro, los peri6dicos. Este tipo de educación modifica el 

comportamiento de la persona sin una previa objetivaci6n, es decir, tales 

aspectos o partes no saben que de alguna manera ejercen influencia sobre 

la persona o no tienen esquemas que indiquen que un determinado contacto 

con el sujeto van a ejercer influjos sobre la misma. El segundo tipo, 

establece que es cuando se obedece deliberadamente al designio de influir 

en el comportamiento del individuo de una manera organizada, tal como 

ocurre en el hogar, la iglesia y la escuela (27}. 

La educaci6n tiene como finalidad -entre otras- "la plenitud de la 

naturaleza humana" (28). La plenitud puede entenderse como determinante 

de la persona aoci.al 1 individual y trascendental. Lo social alude a la 

preparaci6n de laa nuevas generaciones para recibir, conservar y enriquecer 

la herencia cultural del grupo; la parte individusl, abarca una atenci6n 

netamente personalizada segO.n la potencialidad del mismo, y por íiltimo, 

lo trascendental incluye apl'.'endizajes estéticos, fen6menoa del hombro 

y de l;a natureleza, conciencia y reflexi6n sobre los problemao. La educa

ci6n comprende toda gama de conocimientoo, experiencias y formaciones 

que influyen en la personalidad asi como en el perfeccionamiento de toda. 

potencialide.d humana. 

''En el Ambito de la educaci6n, toda actividad educativa aut6ntica 

(27} NBRICI, Im1deo., Hacia una did6.ctica general din6.mica, p.23 

(28) GONZALEZ, op. cit., p.139 
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ha de centrarse en el desenvolvimiento arm6nico de le personalidad. El 

fln de la actividad educativa no radica en el perfoccionamiento de la 

inteligencia, de la voluntad o en la educaci6n de una capacitaci6n t6cnica, 

aino en impulsar el próceso de personalizaci6n, mediante el cual el hombre 

pone en acto sus potencialidades personales•• (29). El hombre puede perfec

cionarse gracias a la educaci6n, la cual interviene en ol dooarrollo inte

lectivo y volitivo de la persona oncaud.ndola en la reflexi6n y en el 

conocimiento de la verdad. 

Antes de continuar, ea debe aclarar por qu6 la alusi6n e. las potencia

lidades humanas y no potencialidades del hombre, la raz6n es la eiguiente: 

las operaciones humanas se caracterizan por ser racionales, librea y bajo 

el sustento de la inteligencia y de la voluntad; las acciones del hombre 

corrl!sponden a lo biol6gico únicamente como el 1\mcionamiento de alguna 

parte del organismo como el pulm6n, 6stae "son operaciones naturalmente 

producidas y no voluntariamente ejercidasº (30). 

Cualquier educación requiere de recursos did6.cticoa miemos quo se 

ubican dentro del 6mbito mesol6sico y competen a la did6.ctica, procurando 

un aprendizaje eficaz: y eficie'nte, estos se fUndamentan en la Did6ctica. 

Esta última es definida como "lo. ciencia y el arte de enaeftar qua se vale 

de recursos para el proceso anaeftanza-aprendizaje" (31). Es ciencia porque 

tiene como objeto dicho proceso y es arte porque ae refiere a la expresi6n 

o a la manifestación en cuanto a la impartici6n de le. enael'l.anza se refiere, 

asl como a la utilizac16n de recursos que se einplear6.n para motivar el 

aprendizaje en loa alumnos por parte del profesor; es arte porque cada 

educador tiene un estilo para transmitir sus conocimientos. Busca dirigir 

(29) /JARCIA H. 1 El Concepto de Persona, p.16 

(30) NERICI, op. cit., p.136 

{31) .=!!:• ABAD, op. cit., p.950 
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el aprendizaje del alumno con el objeto de llevarlo a un estado de madurez. 

Por otro lado, siendo el hombre el sujeto de le educaei6n, entonces 

en 61 donde recae todo el proceso educativo. La educac16n en ella 

se puede ver como un proceso de personalización, es decir, cuando existe 

un aprendizaje, el individuo lo interioriza haciéndolo suyo y la man1feeta

c16n de lo aprehendido son las acti tudee, la forma de pensar y de reaccio

nar ante las diversas situaciones. 

La educación como proceso de pereonalizaci6n, permite al hombre rea

lizarse de un modo singularizado, en el doble sentido individual y social. 

Por el lado individual, supone un conjunto de mecaniamoe peicol6gicos 

que des&J:·rollan la conciencia de si mismo y por el lado social se presenta 

la relación con loe dem6.e 1 la convivencia con la comunidad, la eeimilaci6n 

de las pautas de conducta y de los valores. 

El alumno ea quien aprende, por quien y pera quien exie te la escuela 

porque hacia 61 eetli dirigida la educaci6n, es en el sujeto en quien recae 

el conocimiento y hacia quien estM dirigidos loe contenidos y las metodo

logías logrando una educeci6n integral. La escuela debe estar en condi

ciones de recibir al alumno tal y como 4!ste es 1 eeg6n su edad y caracte

rísticas personales. Tomando en cuenta lo anterior se adecOan loa objetivos, 

loe métodos y las técnicas de aprendizaje. El profesor puede conaiderarso 

como el orientador de la eneef'1anze porque provl!e de estímulos que he¡lln 

reaccionar al alumno para que se pueda cumplir el proceso de aprendizaje¡ 

además debe tratar de entender a sus alumnos y distribuir sus estímulos 

entre loa mismos en :forma adecuada llevándolos a trabajar según sus peculia

ridades y posibilidades. En ocasiones se vuelve un orientador y guia 

para la formación de la personalidad del educando. 
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Si bien Se alude a un educador y a un educando como elementos del 

proceso ensei'ianza-aprendizaje, cabe mencionar que somos educandos en cuanto 

sufrimos la influencia de otros y somos educadores en tanto que ejercemos 

esa influencia, por éllo se puede hacer menci6n a un tipo de éducaci6n 

no tal formal en la que no existen ni procedimientos, ni lineamientos, 

ni objetivos; sino que el miBmo sujeto es educador y educando al mismo 

tiempo. 

La educac16n desde un plano individual, promueve el autoconocimiento, 

el cambio de conducta y el ejercicio consciente de la libertad y de la 

voluntad. Por el lado social busca el regimiento de los valores para 

al y para con la sociedad, en el sentido de posibilitar al hombre un clima 

de responsabilidad y de igualdad. Tanto la educaci6n individual como 

la social colaboran en el perfeccionamiento de 1&. persona. 

El hombre como ser perfectible puede educarse a cualquier edad 1 luego 

su educación puede eer con o s,in educador, deearrollAndose de manera infor

mal; sin perder de vista que el proceso debe ser amplio, variado y flexible, 

a fin de que los individuos puedan ser atendidos en nu realidad propia 

y única. 

Finalmente, el hombre es un ser con inteligencia y voluntad, facultades 

que participan en el conocimiento y en el deseo del mismo. La singularidad, 

individualidad e lrrepetlbilidad son producto de la forma especifica de 

ser de cada persona, por ello, la educaci6n debe ser gradual, ea decir, 

ae¡6n la etapa evolutiva de cada sujete; ya que participa en el desarrollo 

de la persona y se puede considerar como un par6metro para el conocimiento 

de la posibilidad y Umiteci6n de la misma, por lo tanto el aprendizaje 

es diferente. 
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El educador es un agente en el proceso ensefianza-aprendizaje que 

debe tomar en cuente la participaci6n de cada alumno 1 aunque cursen el 

mismo grado, todos son distintos. En ocasiones puede convertirse en orien

tador. Este 6ltimo es la persona que brinda ayuda por medio de la implemen

taci6n de m6todoe 1 técnicas, conversaciones individuales y grupales para 

mejorar un conocimiento sobre et y sobre los demt\e. 
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CAPrnJI.0 SEGIJlfDO 

COMO DESARROLLAR UNA BUENA ORIEHTACION 

11.1 Tipos do Orientac16n 

11.1.1 Orientador: Aspectos y actitudes 

Cada hombre posee una vida y con ella conjuga un lU'lhelo: llegar a -

ser lo que quiere. El hombre, en la medida en ,ue crece y se va confi

gurando su criterio, su ¡:iereonelidad 1 su raz6n, su ideología, sua valorea 

que son ense~ados en y por la familia, as! como por el medio que le rodea: 

la escuela, los medios de comunicaci6n, los amigos teniendo como prop6sito 

la 1'onnaci6n de la persona integralmente desarrollando todo au potencial. 

Aat, en el logro de las metes que el individuo se propone para su vida 

futura: es donde se requiere la ayuda del orientador, el cual encauzará 

todos aquellos anhelos, inquietudes e intereses que presente el sujeto 

mismas que tomor.An un cauce diferente; tanto la familia, como la sociedad 

en la que vive y los medios econ6micos, juegan un papel relevante en el 

d~sarrollo de la vocación y con ella el do la profesión. 

En el capítulo anterior, se describió al hombre como un ser racional 

Y por ello es un ser educable en cualquier edad, teniendo como propósito 

la perfectibilidad. De aqu! se parte que la persona o el ser son el sujeto 

de estudio de la educación. el cual ae convierte en un educador capacitado 

para la orientaci6n aiendo un orientador consejero, El tratarA de encauzar 

la actividad e inquietud del educando o del orientado de tal forma que 
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se logre acrecentar su potencialidad, enti~ndase por potencialidad toda 

capacidad, habilidad y aptitud del sujeto. 

Existen varios enfoques sobre la a.cepc16n de orientación. Entre 

ellas una aeftala que "el objetivo fundamental de la or1entaci6n ea faci

litar las elecciones y decisiones prudentes; la segunda menciona que el 

prop6aito primordial e3 promover la adaptación o la salud mental 11 (32), 

Para comprender mejor estas dos posturao es necesario un retroceso hacia 

la historia o lo que pudo ser el antecedente de la orientación. Desde 

tiempos muy remotos la orientación era impartida por loe reyes, loa sacer

dotes, los hechiceros y los jefes de las tribus (entre otroe), debido 

al gran conocimiento que tenían sobre las coaas, además de dar cauce a 

la solución de sus problemas o los ofrecían ideas para la resoluc16n de 

estos. Conforme avanz6 el tiempo, los profesores se convirtieron en con

sejeros u orientadores, posteriorr.'lente ourgi6 la necesidad no s6lo de 

una orientación escolar sino tambUn familiar y de aquella que coadyuvara 

con las industrias surgiendo la or1entaci6n empresarial. La orientecJ6n 

necesitaba del conocimiento de los diversos empleoo y de las aptitudes 

y limitaciones del individuo. Con el correr de loe af\oe, la orientación 

se volc6 más estructurada, orientada hacia le adaptación del individuo 

eeg(in RUS intereeea, neceeidades y capacidades. Actualmente se halla 

1mpUcita en la conducta moral, social, higiénica, personal y emocional. 

Antes de continuar, debe tenerse clero el concepto de orientac16n, 

definUndose de la siguiente manera: Orientaei6n es un proceso de ayuda 

que brinda el orientador o el consejero al orientado. Este proceso pretendo 

que el orientado alcance una autonomía y una madurez para que m6.s tarde 

(32) T'iLER, Leona., La f'unci6n del Orientador, p.20 
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61 mismo pueda elegir. 

Actualmente, el t6rmino orientaci6n se entiende como aquella ayuda 

externa fundada en el autoconocimiento y en la sslecci6n de 6ptimae solu

ciones pare el desarrollo de la persona. Seguido de lo anterior, se tienen 

la aplicaci6n de exámenes, encuestas y teste que son de gran ayuda para 

cualquier orientación¡ estableciendo normas o est!ndsree que permiten 

al orientador conocer un poco m6e eobre la personalidad del orientado 

como inquietudes, problemas y tipos, def'icienciss y habilidades. Empero, 

todos los casos son distintos, cada uno requiere atenci6n diferente. 

En suma "el objetivo de la orientación es :facilitar lee elecciones pruden

tes de las cuales depende el perfeccionamiento ulterior de la persona" 

(33). 

Por otro lado, "la meta psicol6gica de la orientaci6n es facilitar 

el desarrollo. De este modo, puede considerarse como parte del proceso 

educativo total que va desde loe primeros af1os de la infancia hasta los 

últimos de la vejez" (34). De equi que el hombre es educable a cualquier 

edad. 

La finalidad del orientador es facilitar a los individuos las eleccio

nes que vayan acorde con su desarrollo logrando una euperaci6n de adaptaci6n 

y unos objetivos que permitan descubrir m.6todos m6s eficaces. 

La or1entaci6n requhre de dos personas: el orientador y el orientado, 

(33) LEOHA, ~., ~. p.33 

(34) ~. p.36 . 
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entre ellos debe existir una relaci6n a6lida y fructuosa, misma que deberá 

continuar con cada sujeto en el proceso orientativo. El orientador debe 

obrar con ciertos principios o normas que se enuncian a continuaci6n: 

primero, el orientador debe sentir interés sinctiro y auténtico por cada 

persona tal y como ésta es, el interés debe mostrarse en caracteres diversos 

como la postura corporal, la expresi6n del rostro, la comprensi6n de dudas 

y temores, con el fin de hacerle sentir al orientado seguridad, confianza 

y comprensi6n. Segundo, la persona debe poner confianza en el orientador, 

sentirse seguro bajo su colaborsci6n, confianza. V tercP.ro, las relaciones 

de orientaci6n son limi tedas en muchos aspectos y estos mismos limites 

se aprovechan para promover su desarrollo como: tiempo, intimidad y con

fianza, evitando la amistad intima. Las normas o principios anteriores, 

cona ti tuyen los fector~a que deben tener presentes el o los orientadores 

hacia la orientaci6n. 

II.1.2 Proceso y objetivo de la Orientacl6n 

El orientador debe contar con un pelno conocimiento de las difere

rentes etapas de la vida del hombre con el f'in de o:freCer una orientaci6n 

adecuada a cada edad, persona y circunstancia¡ el conocimiento de las 

actividades, de las profesiones y del tipo de esparcimiento, complementarán 

a dicha permitiendo conocer m6.s sobre la persona. Por otro lado, debe 

tener una preparación, 6sta se divide en cuatro elementos: 

11a) Conocimientos educativos amplios que capaciten al 01•ientador para 

comprender a laa personas con que trabaja y al mundo en que vive¡ 

b) Conocimientos psicol6gicos fundamentales, que incluyen loa principios, 

las teor!ae y las técnicas de investigaci6n pertln•mtea a la orientaci6n; 

c) El dominio de los procedimientos y habilidades necesarias en la 

orientac16n ¡ y 

d) La comprensl6n de los ambientes de empleo en los que se lleva a 

cabo la orientaci6n" (35). 
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La ainceridad, le comprensi6n y la aceptaci6n, son elementos indispen

sables para dar lugar a la orientaci6n y permiten un desenvolvimiento 

en un clima favorable, sin embargo, la comunicaci6n contribuye en la orien

taci6n. Esta 6ltima ·conlleva una entrevista, una percepci6n en el desen

volvimiento de la persona, es decir, en la forma como describe la eituaci6n, 

el tipo de lenguaje que usa. 

La orientaci6n comienza con una entrevista inicial. En primera ins

tancia, debe existir la aceptaci6n, esto es, como el orientado tiene di

versas ideas, el orientador ayudará a eclaro.rlee; posteriormente el conocer 

ya loe hechos, la entrevista se desenvolver.&. en un clima de sinceridad, 

comprensi6n y sceptaci6n de tal forme que el sujeto explaye con mayor 

confianzn la problemática que le atai'l.e. En une palabra, la orientaci6n 

requiere HOSPITALIDAD. 

Para alcanzar sus objetivos nec"ei ta de la perspicacia y de la sensi

bilidad pues se convierten Estas en la base de la expresi6n verbal requerida 

en una entrevista, Por otro lado, "el orientado!' debe ser una persona 

practicante de la aceptaci6n, n quien le sea fácil y natural interesarse 

en los m6s diversos tipos de individuos, dese.&.ndole bienestar" (36), 

Pero como todo en esta vida, existen eus ladoe oscuros, pueden ser cuando 

el orientador no aimpatiza mucho con el orientado y la orienta.ci6n en 

este caso, serta en vano; lo mejor en estas ocssionee será encomendarle 

dicha orientaci6n a un coleg~, evitando conflictos mayol'ee y cumpliento 

con el objetivo de la orientaci6n. 

(35) ~· p.267-268 

(36) ~t p.92 
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En suma, tanto el orientado como el orientador forman parte integrante 

en el proceso de la orientación, 6sta debe centrarse en un clima favora

ble, con un espacio óptimo para su desarrollo y con todas las condiciones 

necesarias para que se cumplan loa objetivos de la misma. 

Entre las dit'erentea personas que orientan se encuentran: 

II.2 ORIDTACIOlf FAMILIAR 

II.2.1 Concepto, f'inalldad y objetivo 

La familia es una insti tuci6n natural del hombre. Ea el primer agente 

sociable del individuo. 

"La familia es un conjunto do personas que aceptan, defienden y trans

miten normas y valores interrelacionados que satisfacen un conjunto de 

objetivos y propósitos" (37). 

EatA integrada en primera instancia por loa padree, posteriormente 

la complementarAn con los hijos. Dicha institución se convierte en corres

ponsal de dos vise: la af'ectiva, que va mtis allA del carifto, el amor; 

y la efectiva, relacionada con la autoridad misma, conduciendo positiva

mente o encauzando el comportamiento, los hAbitos y las costumbres. Pro

curan\ además un desarrollo 6tico y moral de la persona fundado en valoree 

y en el que ceda miembro de la familia aportar& unif'icac16n, en donde 

se procure la ayuda mutua. 

(37) CARRERO, Pablo., Fundamentos de Sociolosta, p.52 
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El orientador familiar, ofrece 11un se lvicio de ayuda para la mejora 

personal de quienes integran una f'amilia y .para la mejora de la sociedad 

en y desde las familias" (38). Dicha ori ntaci6n se avoca a priori al 

autoconocimiento encadenando una orientaci •n personal como el "proceso 

de ayuda a un sujeto para que llegue el uCieiente conocimiento de el' 

mismo y del mundo en el torno que le haga c paz de resolver loe problemas 

de su vida11 (39). Desde un punto de vis a subsidiario, la orientaci6n 

provocará en la persona el conocimiento de sl mismo y posteriormente surgirá 

la comprensi..Sn y el conocimiento de las perso 1ns que le rodean. 

La antecedente or1entac16n, comprenderá spectos tales como: autoridad, 

dignidad, valoree, moral, libertad, participa .i6n, amor y bien. Lee ante

riores acrecentar&n la personalidad del homb e y as1 mismo de la f'amilia, 

fungiendo de base pnre un desarrollo arm6nico infundido a través del ejemplo. 

La familia tiene el deber y el derech de educar a ou:J hijos segO.n 

•me convicciones, m&s sin embargo, dicha edu aci6n no deba perder de vista 

'o anterior. "El ambiente familiar, ende endientemento de la voluntad 

lt• quienes componen esa f'amilia, ejercen un influencia más o menos pasi-

va en el desarrollo intelectual y moral e cada unott (40). Porque si 

"ll ya se ha hecho aluei6n, os en el sen familiar en donde la persona. 

· ~centar& loe principios y actuar& co orme 1as pautas aprehendidas 

·11rro de la misma, formando al individuo p ra el servicio de la sociedad 

dr.l fluyo propio. 

La persona es un ser con potencialidad, on originalidad, con creativi-

."j) OTERO, F. Oliveros., Qu6 es la Orientaci n Familiar, p.17 

'.b)~,p.16 

~. p,36 
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. ·-.' . ··. 
dad y con libertad; en la familia se asietirti el progreso de estas ceracte

rtaticaa. Como es obvio, la educeci6n familiar consiste en le educaci6n 

de los hijos, en incrementar la confianza con loe suyos, en amparar el 

enfrentamiento a los problemas, en ensei'lar el uso de la libertad, etc.; 

es responsabilidad de· esta en vista de que ella <los padree), le di6 el 

ser a cada uno (hijos) convirtUndose en un proceso de generaci6n en genera

ci6n pero con ejemplo y con palabras vivas. 

11 El orientador familiar no puede limitare e a conocer estrictamente 

la acci6n educativa de unos determinados padres de familia, sino tambUn 

la mutua ayuda educativa que, de hecho, existe en ese familia" (41). 

Muchas veces la orientaci6n e6lo aborda el comportamiento de loe padree 

ain incidir más allá, esto es, una orientac16n familiar consistirá en 

incluir a todos y cada uno de loe que f'orman dicha familia, conocer su 

problemAtica con el fin de resguardar la orientaci6n con base más e6lidee 

y con aspectos que inciden en la familia para que su aportaci6n sea f'ormati-

"El servicio de orientaci6n familiar debe ayudar a loe responsables 

de una familia a que ésta llegue a ser, o siga siendo, sociedad educativa" 

(42). Si la familia es considerada la c'lula bbica de la sociedad debe 

entonces. ser una sociedad educativa capaz de incorporar a sus integrantes 

a la misma. El servicio ya mencionado tiene corno f'unci6n un asesoramiento 

que procure la formaci6n integral en ydentro de la f'amilia, en donde loe 

progenitores brinden a sus hijos una educaci6n adecuada y aean Otiles 

a la sociedad, es decir, hacerles ver la reSponeabilidad que tienen sobre 

(41)~,p.51 

(42) .!.!!!.!!! 
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sus hijos fundada en una convivencia que se lograri a través del ejemplo. 

De aqui que después de haber estudiado la eituaci6n familiar, ol 

orientador expondré diferentes alternativas de soluci6n para la misma 

ya sean necesarias o innecesarias 1 de 6stas, la familia divergirá de entre 

las necesarias y las no necesarias; esto es, puesto que el orientador 

tiene como finalidad ayudar a las familias, tratará de encauzar su problema 

de tal manera que ellos miemos den la solución mi§.s adecuada a sus necesi

dades. Las causas que provocan el conflicto pueden ser como consecuencia. 

de agresividad entre los cónyuges o de ellos con loe hijos o entre loe 

hijos miemos; la falta de recursos económicos; la sdaptaci6n e inadaptación, 

!'alta de carif\o, amor y comprenei6n pera con los hijos y entre los esposos; 

falta de comunicación, la cual debe ser "educativa entre padres e hijos 

que no se refiere Onicamente a una relación espiritual. Se trata, en 

primer término, de una cosa mucho más eencUla y mucho m&e concreta: la 

presencia fisica del padre ante loe hijos, confinnza y seguridad. En 

la medida en que ésto se solucione, la convivencia familiar será más agra

dable y loe miembros desarrollarán su madurez. 

La preparaci6n especifica de estos orientadores supone actividades 

tales COfllOI 

l. La formaci6n no está limitada en el tiempo, es decir, puede ser en 

cualquier ámbito, eituaci6n, no necesita ser al cumplir determinada 

edad o tener de experiencia matrimonial un mínimo de ai'l.os; 

2. Esta formeci6n ae facilita mediante la integraci6n en un equipo, 

por medio de una sesi6n grupal con varios padres de familia en donde 

ellos representan casos y se obtienen alternativas de soluci6n; 

3. No debe confundirse formación y acci6n, La formsci6n es la base 
pB.ra el aprendizaje para consolidar la conducta, para f'ormar una 

persona integral, y acci6n es realizar o poner en pr~ctica todos 
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aquellos elementos que intervienen en la forrnaci6n; 

4. El intercambio de experienci'as mejora la propia f'ormaci6n, es decir, 

cuando en una reunión con el orientador y los padree de familia se 

he llevado una serie de entrevistas, el primero ya sabe más 

cu&l podr!a ser la solución conveniente, pero claro está. después 

de haber ejercido durante un tiempo este tipo de orientación; 

s. La acci6n orientadora debe diversificarse de acuerdo con lee cualidades 

de cada uno, lo anterior debido a la dietinc16n entre cada persona, 

la orientación por lo tanto también es distinta, y 

6. En esta formación debo armonizarse la actividad académica, la infor-

maci6n escrita, el asesoramiento a distancia y el trabajo equipo 

(43). 

Si bien se puede notar, no es tarea fácil la dl'Jl orientB.dor abordar 

diferentes situaciones familiares, mismas que requieren de una total dis

creción, responsabilidad y formación; debe estar fundamentada en un conoci

miento sobre la persona y lo que ella implica; en la educación del indivi

duo desde su nacimiento hasta la a!1cianidad, además de saber de la sociedad 

o del medio en el que se desarrolla. 

El orientador debe estar inf"onnado sobre loe diversos centros de 

recreación, deportivos, juveniles para ofrecerlos a las f'amiliaa que en 

su caso utilicen dichos servicios. Como ya se enunció en pArrafoa ante

riores, toda orientaci6n necee! ta de un previo conocimiento sobre el asunto 

a tratar, se deben elaborar notas, fichas técnicas, fichas introductorias, 

caeos y todo el material eser! to que pueda servir al orientador familiar 

(43) E:!:· OTERO, O,, op. cit., p.189 
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·. con el fin de ofrecer mejor a ·uda y llevar una continuidad as! - :: mismo, 

son imprescindibles ocasiones t6cnicas y/o m6todos partici~atorios 
• (44). 

Para que la orientaci6n sea eficaz y eficiente, debe evitarse la 

creeci6n de dependencias afectivas, de lo contrario perjudicarla le infor

maci6n y en este caso la orientaci6n requerida. Ahora pues, se sabe que 

la orientac16n es un servicio de ayuda en donde se ofrecen diversas alter

nativas y la familia debe elegir la adecuada para la eoluci6n de sus nece

sidades; si el consejero u orientador familiar se involucra afectivamente, 

le familia no eobr§. escoger la elecci6n, el orientador la eei\alar!a. 

Por ello, la amistad y el ser siempre mejor favorecer&n el desarrollo 

de la orienteci6n porque transmitir& confianza, seguridad y oportunidad 

de que lo misma famtlia busque su perfectibilidad. 

Siendo por lo antes mencionado, el orientador o consejero familiar 

es aquella persona que brinda un servicio de ayuda hacia al que lo requiero 

abarcando todo.e lee edades, establec16ndoee una retroal1mentaci6n, analizando 

los proble111ao desde otro punto de vista. Entablando un!l comunicaci6n 

con la escuele, esto es, con referencia hacia la educeci6n que dan loe 

padres; equ1 se incluye tanto el orientador familiar como el orientador esc2_ 

!'ar; 6ste íaltimo abarca cuestiones como la ensei'l.anza de nuevos m6todoe 

de estudio, aspectos conductuales, modificaci6n de planes y programas 

en la escuela y la revisi6n de contenidos de la misma. 

(44) ~-. ~. p.191 
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III .3 ORIRNTACIOK ESCOLAR 

:II.3.1 Concepto 

Para coneeptualizar la orientaci6n escolar, es necesario citar a 

varios autores y como consecuente se ael'lalar6 la nuestra. 

Algunos autores se expresan as! al respecto: "La Orientaci6n Escolar 1 

su sentido estricto es un método por el cual el orientador escolar 

ayuda al alumno en la escuela a tomar conciencia de sus valores y dif'icul

tades. concretando principalmente a traváe del estudio, su realizaci6n 

en toda9 sus t?lstructuras y en todos planos de la vida escolar, familiar, 

social y espiritual" (45}. Permite al individuo a conocerse a si mismo 

logrando superar sus dificultades y entablar mejor relaci6n con todos 

loe que le rodean; por otro lado, el profesor conoce cada vez mis a aua 

educando midiendo el rendimiento de cada uno Y. as! poder orientarlo hacia 

la elecci6n de su profeai6n, 

"Pimentel y Sigrist, ael'lalan: La Orientación Escolar, en su concepto 

amplio dentro del sistema propone llevar al adolescente a opciones cons

cientes, basadas en el conocimiento racional de loa hechos y• si tuacionee. 1 

as1 como la evaluación objetiva de su propio potencial 1 en un proceso 

de concientizaci6n versus manipulaci6n social, caminando gradualmente 

hacia la madurez individual y/o social 11 (46). De aqu! se desprende la 

posibilidad de sensibilizar al sujeto sobre sua Umi taeiones y potencia

lidades que podrán superarse conforme el desarrollo de su madurez aunado 

(45) NERICI. Imtdeo., Introducei6n a la Orientaei6n Eseolar 1 p.21 

(46) ~· p.22 
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hacia una realidad viviente. 

Por otro lado, hay autores que establecen la siguiente apreciaci6n: 
11orientaci6n escolar es el proceso dinámico que trata de orientar la for

ll'l&ci6n de la personalidad integral del educando, llevándolo al conoci

miento de d mismo, de sus aptitudes Y problemas, ofreci6ndole elementos 

pera un mejor ajuste al medio y para una elecci6n consciente de la profe

ai6n que mejor le convenga, tomando como base sus poeibilide.des y las 

oportunidades educacionales y profesionales que se le ofrecen" (47). 

Dicho concepto aluda a un proceso dinámico porque implica pasos que abar

can no s6lamente aplicaci6n a tests sino tambUn entrevistas, observacio

nes que permitan conocer r.i&s de cerca al orientado. La orientaci6n escolar 

aupone ser una ayuda hacia el conocimiento del mismo educando conllevan

do un desarrollo de aptitudes que lo llevar!n a la elecci6n da su pro

feai6n, ea decir, cuando el aujeto descubra sus posibilidades, eiendo 

eata le. facultad que poaee el hombre para realizar una determinada acci6n, 

y limi tac ion.is comprender& cull aer4. la mejor elecci6n profesional, en 

eeta última interviene la vocación. 

De loa conceptea presentados, se puede definir a la Drientaci6n Eeco

lar, como aquella alternativa que brinda la e11cuela hacia loa miembros 

de 6ata como profeeorea, familia, sociedad y alumnoa con el fin de loarar 

un mejor conocimiento de d. mismo y de loe que le rodean. Por eao 1 una 

poaibilidad de encauzar po•itivamente laa accionaa de loe individuen forman-

(47)~ 
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do una personalidad integral capaz de superar todoe aquellos obsUculoB 

que se le presenten deaarrollilndoae la madurez y una autosuficiencia y 

al miamo tiempo orientar sus fmpetus seg(in la vocaci6n deseada. 

Debe toearse en cuenta que la orientaci6n entre otros aspectoe recono

cerl la unicidad del individuo, adem.ls de tener un prof'undo interés y 

preocupaci6n por cada alumno. "La orientaci6n es un.a. comprensi6n, una 

preocupaci6n y un servicio. Como servicio, es lo que hacemos para individua

lizar la educaci6n" (48); porque el hombre es un ser Cinico e irrepetible 

con caracter!sticas propias, luego el aprehendizaje ea dif'erente al de 

loa dem!a hoabres a pesar de recibir la mil!!lma infonnaci6n: por ello, el 

orientador retomar& loa anteriores pRra ofrecer un servicio más integro! 

y personal adecuado a las necesidades, poeibilidadea y limitaciones de 

cada orientado. 

El orientador, debe tomar una actitud que transmita seguridad y confianza 

hacia el segundo, de lo contrario la orientaci6n serta nula. TBl!lbUin 

e• indispensable un ofrecimiento de diversas al ternativaa para que el 

orientado pueda eacoger la mAs adecuada o en todo caso que 61 mismo ofrezca 

una •oluci6n, pero ain que el orientador imponga la elecc16n (subsidariedad). 

De Al depende que la oriontaci6n sea favorable tanto entre loa profesores, 

como con loa alumnos y con loa deia6a miembros de la comunidad escolar. 

Mi •ilt.IDO, requiere de un cU.me. f'avorable y do una eatnictura escolar 

propicia para la misma. "Se requiero de sala.a adecuadas, aireadas, ilumina

das, . amplias y ailencioaaa. Una sala para el orientador, sala para loa 

(48) HILL, Ceorge,, Ortentaci6n !acolar y Vocacional, p.11 
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demAa miembros del S.O.E.• salas para la apliceci6n de tests. sala de 

reuniones y sala de entrevistas. Mesas y sillas necesarias; armarios 

y archivos para guardar el material de trabajo; grabadora pare que cuando 

tuere necesario. se ef"ect6en grabaciones para estudiarlas posteriormente 

mAs despacio" (49). En caso de ser insituciones grandes y que puedan 

contar con espacio suficiente para la ubicaci6n de los Jllismos o en caso 

de contar con un despacho de orientaci6n escolar. En ocasiones las circuns

tancias no permiten gozar con lo anterior, sin embargo, hay que procurar 

un espacio en el que pueda llevarse a cabo la orientaci6n en toda su ampli

tud, procurando ofrecer una completa atenci6n hacia el sujeto a ori.entar. 

Dadas las caractertstlcaf:i rle la persona y según las clrcunetanciaa, 

no todas las orientaciones tienen repercusiones, en las que se geste algOn 

cambio de conducta en el orienU.do ocasionando p6rdida del sentido de 

la orientaci6n y para ello los intentos por inducir los aprendizajes orienta

cionales deberln cubrir las siguientes cualidades · mi&ml\B que le llevar4n 

al bito·: 

"1. Debe haber la cOCllpleta aceptacl6n de cada educando , an caso contrario, 

encomendar la orientaci6n a un colega, mAs lo idóneo es no incurrir en 

distinciones y tratar de ayudar a ese alumno ; 

2. Debe haber completa libertad de expresión 11 orientador debe tener 

la habilidad. la visión y el valor para que la persona tenga confianza 

aobre 61 y poder orientarlo. Hay que escuchar todo lo que comente la 

persona para quo posteriormente so infiera en loa poaiblea aprendigajea ; 

3. Dobe haber experiencias de aprendizajes planeados 7 sistematizados 

que lleven al nifto 1 segOn madure, a niveles m.A.a altos de aprendi:r.ajea 

(49) HERIC1 1 op. cit., p.67 
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(cada individuo es diferente aunque tengan la mi8lll& edad y quid. cursen 

el mismo grado, la orientaci6n debe ir acorde con la mentalidad y desarrollo 

del nif'lo. El orientador debe procurar que el educando adquiera d.s concien

cia sobre el con la ayuda de ejercicios, tests o pl&ticae para que se 

incremente eu aprendizaje ; 

4. Debe hacerse un énf'asis persistente en el autoexainen, la autoeveluaci6n 

y el autoestudio hay que avocarse en una orientac16n en le que el mismo 

orientado se describa para que se dirija toda aquella potencialidad hacia 

una f'ormaci6n más integral i 

5. Debe hacerse un l;n!"asis peroiatente sobre el estudio de nuestras relacio

nes con otros se estudian las relaciones o las interacciones que se tengan 

con loe que rodenn a la persona ¡ 

6. Debe haber experienciao ricas y variadas que empujen constantemente 

el nif'lo hacia nuevos aspectos de la vida. inclusive a quellos que entren 

en controvesia con su nivel de madurez .estas deben servir con.o incentivos 

para que la persona progrflse y no se de por vencida, a rd"re..xionar sobre 

todo lo que le l'alta por realizar, sobre ni y ayudarle en el autoconocimiento 

y en la auto comprens16n ; 

7 • Debe haber en la planeac16n y conducci6n de estas Axperiencias de 

aprendizaje, una direcci6n que sea de la caAa alta cocnpetencia prot'eeion.al 

CQllO todo profesional, el orientador tiene que comprender por lo que 

paaa la persona en su desarrollo, de aqu! que todo lo que le concierne 

es imprescindible para cualquier aprendi~ajo • y 

e. DEbe haber un contfnuo interés de los padrea en loa eaf\ierzoa de la 

escuela por alentar loe aprendizajes de la orientaci6n ea imprescindible 

que loa padres se muestren intereaadoo en cada una de laa decisiones quo 

tome uu hijo aat cocao en su continuidad con el proceso de orientac16n, 

lo cual f'acUitarli en el individuo una JD&durez, una confianza en et y 

en ellos" (;50). 

(50) JU.LL, op. cit., p.32-34 



Dada la inportA.."lcia de la orientación eocolar, es necesario hacer 

alua16n a loa objetivos que Esta persi~e: 

"l. Procurar que cada uno de loe alurmoe rinda en sus estudios el nivel 

alxico de sus capacidades, al 1:1!er.10 t!ettpo que acate los principios de 

la higiene nental y fhica. 

2. Que pueda."t aprovechar todas las oportunidades y loe recursos (!Ue les 

brinc!a la escuele y su r.iedio ambiente eociel. 

3. O:-ientar en el ;>roceso de adapt.nc!6n a ou acbie:ite escolar, :Ca::iiliar 

y social. 

4. Encauzar para qi.oe loa sujetos encuentren ea"::1efacc16r.. en el cwnplimien

U> de sus res;:iom1e.bilidadee, al nieeto 'tiecpo que contribuyen con su par'te 

al pro?.resc y bienestar de la colectividad. 

s. Ayut!ar a ~ue e::cuentr"n el camino relia adecuado, en los estudios y en 

el trabajo, para la realiz:ar:16n de sus intereses, sus aptitudes y 

cualidades personales. 

6. Ssttriular en el proceso de e.utoaf'i~aei6n y t1Bduraci6n personal, para 

que sean cepaces c!e afrontar a~a problenas y preocupaciones con objetividad, 

buen Juicio y deaici6n. 

7. Ayudar a ':IU• lleven U."'Ul vida plena, ec:uilibrade. y conatrocth1a er. loe 

aapec~os físico, eoocional e intelectual. 

B. Zn fin. ftY".Jl!ar a c;.ue resuelvan todos aquellos probleri~s y dit'!culta

l!es que interfieran en la realh:aci6n de loa anteriores objetivos" (51). 

Sept!:' lo anterior, cüe aeflalar que en ocasiones los objetivos no 

;>O<!rlr. cu:,pHrse debido a la problemltica escolar, aai que ellos c!eberin 

(51)~. ?.54 
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adaptarse a las circunstancias. En relaci6n a la problemática escolar se 

enuncia lo si2uiente; pueden estos surgir como derivaci6n de una falta 

de coordinaci6n entre loa elementos del Servicio de Orientaci6n Escolar 

(S.O.E), por aulas no adecuadas para la orientaclón¡ repercute ta.mbUn 

la situaci6n familiar y social en la que se desarrolla el sujeto¡ la au

sencia de coordinaci6n con los profesores, con el director 1 con los edu

candos y con todas las personas que fonnan parte en la insti tuci6n. 

Otros problemas surgen por el crecimiento de loe alumnos, el carácter, 

el temperamento y la indeciei6n por la elecci6n en su futuro. Pero no 

todo es problema 1 tnrabit!n se tienen presEintee a los nif\os excepcionales, 

que requieren de un trato especial. En estos caeos el orientador, el 

profesor y la familia, dialogarán sobre el asunto -ende uno corroborará 

la informeei6n- en virtud que el orientador utilice t6cnicae edecuadae 

a esa persona. 

El asunto tiene implicaciones fisicas -defectos en los 6rganos de 

los sentidos-, padecimientos cr6nico11, ciertas deformidades, etc., que 

repercuten tanto en el sujeto como en la relaci6n que auarda con los que 

le rodean. Lae dificultadee econ6micas, loe conflictos familiares ·~e 

ven reflejados en el comportamiento y la personalidad los problemas 

en la interacci6n con el grupo de amistadee, complicaciones de tipo sexual 

en loe adolescentes, problemas con el tiempo libre, de asunto vocacional, 

etc, 1 son elementos que influyen en la problemática escolar. El orientador 

debe tener conocimiento de ellos para poder ayudarlos y encauzarlos hacia 

el deearrollo do su persona. 

Tomando en cuenta la cuesti6n anterior 1 el orientador fundamentará 

su ayuda en ello para que ésta se torne en f\lnci6n de una formaci6n integral 

de la persona en colaboraci6n con la escuela, la familia, la comunidad 

y el orientador en relaci6n con el orientado. Sin embargo, se necesita 
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de la participaci6n de personal que corrobore la informaci6n como: 

1 La... tunci6n del Psic6logo escolar es: 
11+ Aplicar• 1>repar11:r e interpretar teste que f'ueren necee!lrios; 

+Cuando descontiaa.e que un caso no es estrictamente psicol6gico, enviar 

al educando para un examen médico: 

+ Estudiar con eepeciel atenci6n los caos de loa -alumnos problema, 

+ Mantener al orientado escolar siempre informado de los casos normales 

y anormales que se produzcan. 

II Las principales fUnciones del ml!dico son: 

"+ Determinar las contraindicaciones que pueda tener el alumno para 

determinadas tareas escolares; 

+ Elaborar las fichas biomlidicae de todos los educandoe, al principio 

de cada año escolar; 

+ Realiz:ar minucioso examen ml!dico a todos los educandos, portadores 

de probhimaa de comportamiento; 

+ Auxiliar a la Orhntaci6n Escolar en la divulgsci6n de loe hábitos 

de higiene fiel.ca y alimentaria, y 

• Realizar un amplio programa de medicina preventiva, para alejar 

la posibilidad de que los educandos lleguen a ser nfectados por problernas 

oculares, de eapir1a dorsal• infecciosos, etc 1 • 

III Las funciones del Asistente social son: 

+ Estar en contacto con le. familia y las instituciones de la comunidad 

que puedan ayudar a la or1Dntaci6n eacolar en la consecuci6n de eue 

objetivos; 

+ Encontrarae con personas de la familia, especialmente con lea madres, 

con el fin de conducirla a la modificaci6n del clima familiar, cuando 

el lo Cuere necesario: 

+ Cooperar con los profeeoree-consejeroe en sus reuniones con loe 

educandos, y 

+ Recopilar fuera de la escuela datos que el S.O.E necesite. 

IV Las funciones del Orientador profesional aon: 
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+ Informar sobre profesiones, aptitudes necesarias para el ejercicio 

de la.a mismas y respectiva preparaci6n escolar; 

+ Alentar encuentros y entrevistas con profesionales varios y que 

mejor puedan informar a los educandos: 

+ Cooperar con el psic6logo escolar en el plano de la aplicaci6n de 

teste, con la misma finalidad precedento; 

+ Ayudar al educando a decidirse por un área de actividades profesiona

les para encontrar en ella la adecuada a cada educando; 

+ Ayudar al educando a decidirse, al final de la enseñanza el tipo 

curso profesional, y 

+ Aclarar dudas con respecto a los estudios y formnci6n profesional 

del nivel universitario. 

V Funciones del Profesor Consejero: 

+ EStsblecer un clima de confianza en loe. educandos, pare que ee sientan 

seguros de la orientaci6n del profesor-consejero: 

+ Establecer contacto con la familia, siempre que fuere neceearlo; 

+ Ser intermediario entre educandos, S.O.E y demfi.e organismos de la 

escuela; 

+ Recoger la mayor cantidad de datos con respecto a un educando, cuando 

lll mismo fuera objeto de "estudio de caso", y 

+ Estar a dispoaici6n de loa alumnos para entrevistas y consejos de 

carf.cter personal" (!52) • 

Cada uno de los miembros del Servicio de Orientaci6n Escolar, deber6n 

tener como objetivo que la orientaci6n busque un autoconocimiento, una 

1ntegraci6n personal y oocial. Eate servicio realiza una planeaci6n, 

realizaci6n y evaluaci6n, sin estos elementos se perderla de vista el 

objetivo. 

l52} .Ef!:, NERICI. • P• 72-75 



La orientac16n puedo incluirse durante la ensei'l.am:a, en donde el 

c.aeetro conetituye un "orientador" y el alumno al 11orientado11 • Tanto 

la enaeftanza· como la orlentaci6n integran el proceso. 

En concluei6n: Lo. orientaci6n escolar es un servicio que se ofrece 

o que deber1a of'recerse a las eGcuelae con la f'inelidad de orientar a 

sus alumnos pare que puedan tener un mejor aprovechamiento escolar, un 

autoconocimiento y autoenfrentamiento en loe problemas que les ataHen 

en su vida. 

JI.4 ORIEKTACION VOCACICIW. 

n. 4.1 Concepto 

Le orientaci6n escolar influye en la orientacl6n vocacional y como 

ea un proceso en el que la persona debe tomar una decisl6n, se especiflcar6.n 

sus diferentes aaepcionee, sin embargo debo aclararse que este tipo de 

or1entaol6n abarca diferentes etapas evolutivas aunque se siguen sus linea

mientoa aaneralea, varia en ou acci6n y apllco.cl6n. 

HLa Oril!lntaci6n Vocacional es el proceoo mediante el cual el educando 

toma conciencia y respeto de las condiciones y posibilidades personale~ 

para el deeempel'\o de lae actividades necesarias para la vida eoclal11 (53),. 

La vocaci6n consiste en deacubrir el gusto o preferencia por alguna o 

algunaa actividades de inter6s que m6.a aatlafacen aua necesidades y aspira

ciones profesionales. Es un proceao porque requiere de paaoa que llevar&n 

a la peraona a conocerse a a1 m.lsma. Logrando este autoconocimiento el 

('53'1 llERlCI, op. cit., p.85 
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individuo puede descubrir cuales son sus potencialidades para poder desem

pel\ar cualquier actividad y convertirse en hombre 6til para la sociedad 

en la que vive. 

La siguiente definición enuncia que: "La orientaci6n vocacional es esencial

mente una ayuda cient!fica prestada al individuo para que elija una profe

si6n en la cual sienta satisfacci6n trabajar, oportunidades de progreso 

y recompenso. adecuada. Analizando el tipo de individuo y la profesi6n 

en la cual podrA aplicar mejor sus aptitudes, facultades, talento y posibi

lidades. Este análisis lo llevar6. a la profesión que mejor le servir& 

como vehlculo de la autoexpreai6n" {621). Nos lleva a entender la orienta

ci6n vocacional desde dos ángulos: el primero, profesional y el segundo, 

vocacional; ambos tienen inmerso los limitaciones, las habilidades y las 

pref'erencias que dar&n lugar al descubrimiento de la profesi6n acorde 

con esas inquietudes, porque si bien se enuncia al principio, es una ayuda 

cient!f'ica que permitir& elegir una profeei6n, la cual ir& ligada con 

una serie de requerimientos que influeneio.r(Ul en la perspectiva de la 

personalidad del individuo en la eleccl6n de la profesl6n. Se considera 

como veh!culo de autoexpresi6n, porque oeg6.n la hnbilidad y la aptitud 

requerida en la profeei6n, la persona ae eentirA adaptada a el trabajo 

que va a realizar y lo ejecutará con voluntad y realizando bien las cosas. 

"Ferretti aeftala: La orientaei6n vocacional ea la elecci6n racional 

baaada en una vocacl6n real. an6.l1aiB del mercado de trabajo y pos1bil1dadeo 

profesionales" (55·). La precedente orientación busca que el individuo 

conoEca la realidad del tipo de profed6n que dosea, cubrien!lo con lo• 
requisitos que pide y conociendo el campo laboral, esto es, segdn las 

(54) ~, p.9S 
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Posibilidades de la persona ea la adecuaci6n o la adaptaci6n de ésta al 

trabajo que desea realizar para un desarrollo posterior. 

Lee antes mencionadas definiciones explican lo que a orientaci6n 

vocacional se refiere, explicando el tipo de aseso ria que debe guardar 

para ayudar a la persona en el descubrimiento de la vocaci6n. Se puede 

decir que es aquella ayuda que ae le brinda a cualquier persona que lo 

necesite, orientando todos sus intereeea, inquietudes y conflictos¡ 

puede decir que tiene como finalidad el despertar en el individuo sus 

anhelos, el autoconocimiento, confianza y seguridad. 

II.4.2 Objetivos 

Loa objetivoa de la orientaci6n vocacional, inciden en aspectos como: 
11el alumno deaarrollar6 todas sus capacidades para estimular el proceso 

de autoafinnaci6n y maduraci6n peroonal: orient&r al educando para que 

conozca sus aptitudea, intereses y aspiraciones, ligsdoo a un prop6aito 

de vida. En otras palabras, conocer las posibilidades bic.-peico-sociales 

de loa educandos; dar a conocer la realidad de trabajo en el medio, lo 

que puede c:maeguir a trav6B de: informe.ciol"es sc.br~ oportunidades de 

empleo, informaciones con respecto a las profesiones y perspectiva.o de 

emplElo; dar a conocer las aptitudes y capacidad necesarias que requiere 

el ejercicio de cada profesi6n; dar a conocer los cambios para la formacl6n 

adecuada de la aptitud para el ejercicio de las diferenteo profesiones, 

y orientar para que el educando elija la profea16n que mejor ae acomode 

a 'l" eG). 

La capacidad intelectual, las aptitudes, loa intereeea, los valorea 

( 56l NERtCI, ~·, p.36 



y la personalidad son !'actores que entrelazan los objetivos de esta orien

taci6n. 

La labor del orientador vocncional es brindarle alternativas de ocu

pnci6n pr-of'esional a la persona, es! como de empleo logrando satisfacer 

sus necesidades. El conocimiento de la vocaci6n se da a trav6s de pruebas 

o tests psicom6tricos especializados en el análsis de las epti tudes, pr-e

feroenciee, interoescs, limitaciones, etc., que nos per-miten conocer lo 

que al sujeto le gustaría deeempeílar en el campo profesional. Todas las 

elecciones requieren de una meduraci6n especial, por eso, el proceso de 

le orienteci6n es dilatado pues, requiere de W\a planeeci6n y evaluaci6n 

mismas que requieren de tiempo. 

La orientación hace partícipes e lee personas de un proceso de apren

dizaje que entref'la el ensef'lerse n afrontar el cambio y a predecir sus 

posibles direcciones. La persona el tt:ner un conocimiento sobre s1 en 

relaci6n a todas aquellae aptitudes y poAibilidedes es{ como sus limita

ciones se dará cuenta del camino a seguir siendo capaz de valora:-se y 

llegando a elegir una profesi6n que reO.na las características de la persona. 

II.5 ORIBHTACION PROFBS.IOHAL 

!!~f?·l ConceP.~ 

Si bien se mencionó en el inciso anterior, la orientaci6n vocacional 

ea ayudar a la persona a descubrir todos sus intereses llea.ando a enfocarlos 

en la profeai6n mAs adecuada, ea decir, cumplir con todos loa requisitos 

que 6ata imponga para efectuar la realizaci6n de la· r:i!ci:io.. De aqu! que 

tanto la orientación vocacional como lo. or1entaci6n profesional, eet6n 

relacionadas, oin embargo, cada una inatarfi. f'inalidades diversas. 
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El Orientador Profesional ea la persona que trata de incorporar al 

individuo a la sociedad en la que vive a trav6s de su profeat.6n. La profesi6 

elegida implica conocimiento de la vocaci6n, situaci6n econ6mica, habilida

des y aptitudes, int~reses de la persona, etc. En suma, el orientador 

profesional es aqu61 que odecuar6. la adaptaci6n del hombre al trabajo, 

"La Orientaci6n Profesional es una tentativa para establecer una 

s1nteaie entre las aspiraciones del educando, sus potencialidades y sus 

oportunidades" (57 •. Esta definici6n explicita dicha orientaci6n, pues 

seg(m las habilidades, aptitudes y potencialidades podr6 cursar una profe

si6n, sin embargo, no e6lo las anteriores fungen como razgos únicos, también 

hay que tomar en cuenta la si tuaci6n econ6mica y las oportunidades de 

ingresar a estudiar en determinada inatituci6n. 

Por otro lado, "ln orientaci6n profesional es una adecuaci6n cient1fica 

ccmpleja y persistente, destinada a conseguir que cada sujeto se dedique 

al tipo de trabajo profesional en el que con menor esfuerzo pueda obtener 

mayor rendimiento 1 provecho y satiefacci6l"I para el y para la sociedad" 

(158). Esto significa que si unit ¡.iersona ejerce una profesi6n aeglln eus 

intereses, aptitudes y habilidades, ·aunque parezcan estas caracter1sticaa 

re.petitivas. son necesarias tomar en caenta para cualquier orientaci6n:, 

su trabajo será realizado con '1legr1a y con buen aprovechamiento, engrande

ciendo a la persona al trabajo y a la sociedad convirtUndoae en hombre 

de provecho. 

JI.5.2 Objetivo 7 Finalidad 

.. El éxito de cualquier or1entaci6n debo regirse por objetivos previa-

lsil~. p,95 

( se m. . MIRA 'i LOPEZ 
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mente establecidos como: 

" a. Partir del conocimiento intearal del ~ndividuo, para eleair entra 

laa innumerables variedades de las t6cnicaa proreaionalea, aquella 

o aquellas que mejor convena;an a aua earacterhticaa de aptitud 

y vocaci6n; 

b. Adaptaci6n entre el hombre y el trabajo; 

Tener al hombro correcto en el lugar correcto 1 y 

d. Descubrir el tipo de trabajo mis conveniente para cada sujetoº 

(59). 

Las :finalidades de este servicio ae en!=errar6.n en cuatro puntos: 

l. Proporcionar a los principiantes posibilidades de un mejqr autoco

nocimiento, facilitando la tarea de fijación en le. clase de estudios 

elegido11 (ayudar a el sujeto a conocerse para que posteriormente 

pueda escoger el tipo de estudio que debe escoger para alcanzar 

eua anhelos;: 

2. Poaibili tar la :formación de la profesión m6s eficionte ·::ransmi

tirle seguridad y confianza para que logre sus objetivos: : 

3. Aconsejar y ayudar a cambiar de rumbo en loe estudios ya iniciados, 

con el mb:imo de aprovechamiento posible de los eatudioo anteriores, 

4. Y si ea posible realizar pruebas de aptitud o tendencias vocacio

nales, para loa candidatos del preparatorio, lo que f'acilitar6 

mucho el trabajo de la orientaci6n prot"eatonal .con la ayuda de 

exAmenea aplicados a la persona ea mAa CAc!l conocer el tipo de 

profesi6n adecuada a ella. (€'0}. 

(59) ~· p.2-3 

(60) ~·• NERICl 1 op. cit., p.87-88 



Su miei6n ea incorporar al hombre al trabajo adecuado según las habili

dades... Ella queda comprendida en cuatro puntos que se enuncian a conti

nucaci6n: 

11 1. Proceder al examen psicol6gico de las aptitudes¡ 

2. Descubrir mediante un interrogatorio bien llevado, las verdaderas 

inclinaciones y confrontar loe reeul tados obtenidos con le observaci6n 

suministrada por la escuela: 

3. Aconsejar la profeei6n que esté al alcance del candidato, dirigién

dose hacia los estudios correspondientes, Y 

4. Seguir a loa candidatos con objeto de establecer una eatadietica 

de loa casos bien resueltos" (61) .. 

Finalmente, tanto la flJJ:lilia como los mtidio econ6micoa, la sociedad 

loa intereses y el morcado de trabajo son pauta para un.a influencia personal 

en la elecci6n de la posible profe:.i6n. 

Como concluai6n de este capitulo, se puede apreciar el objetivo gent1ral 

de la orientaci6n y este es ayudar, servir a la persona con la .finalidad 

de tener un conocimiento integral por parte del orionto.dor y del orientado 

misma" ain ,.,lvidar la influencia de la familia, de la sociedad, de la 

escuela, etc • Partiendo ae lo anterior, exiatirA un previo conocimiento 

tanto de laa poaibilidadea como de laa lirnitacionoa, aa! como da los intere

ses que la persona pueda tener para au vida f'Utura. El orientador debe 

ubicar al individuo para situarlo en la realidad a la que se en1"rentar6. 

y en donde deberA impulsarse por la confianza en si mismo y siendo capaz 

de enfrentarse a loa problemas. 

fe1·) WALTHER, Lean., La Orientac16n Profesional, p.211 
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CAPITULO TERCERO 

¿QUE BS LA Sl!llSOPBRCEPCIOH? 

III.1 Tipos de Senaacion 7' Percepci6n 

El orientador, como ya se ha mencionado, ea aquella persona que tiene 

como finalidad la ayuda tanto a la f'amilia, como al estudiante aa! como 

a la comunidad; debe tener presente que cada persona a la cual ofrecer& 

su servicio es distinta. Con base en lo anterior, el orientador escolar 

debe dar cauce al desarrollo 6ptimo de la eeneopercepci6n en loe infantes, 

a trav6e de pruebas peicom6tricaa, mismas que 

de algOn mal !\mcionamiento sensoperceptivo. Sin 

escolar dentro del Jardín de Niftoe es inexistente; 

aportarAn datoe en caso 

embargo, el orientador 

lo óptimo pera cualquier 

inati tuci6n seria contar con su presencia a f'in de lograr una educac16n 

integral. Se alude al 6mbi to escolar porque ea la directriz de este capi

tulo, sin embargo el orientador puede dirigirse a cualquier campo. 

En el presente capitulo se abordar4n loa temaa de la eenaac16n y 

de la percepci6n, siendo la directiz de date Jean Piaaet. La aensaci6n 

se considera como aquella respuesta resultante de un estimulo provocado 

en el or¡¡anismo, ea decir, la vista, el oldo, el tacto, el olf'ato y el 

gueto dar6n reepueataa aegfi.n los eettmulos que se les preaenten. !atoa 

se consideran como las cinco f'ormaa sensitivas. La percepci6n ae detinir6 

como el f'en6meno que permite conocer la realidad objetiva, aludiendo a 
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loe tipos de percepc16n. La aanaaci6n y la percepci6n tendrAn relación 

con la memoria porq!-le esta 61 tima permitirá recordar los diferentes tipos 

de eet1mulos ¡ para Piaa;et tanto la primera como la segunda participarAn 

en la formaci6n de nue'Vas estructuras que m&s tarde es traducir&n en expe

riencias, es decir, cada ¡tez que el sujeto interactO.e con el objeto ~e 

!'armarán esquemas convirtiendose en la base para una nueva interpretaci6n 

de los est1mulos para posteriormente formar parte de otras estructuras. 

Este tipo de concepci6n se manejar& a lo largo de loe siguientes cap1tulos. 

La mem?ria es definida corno la capacidad de fijar, retoner y evocar un 

hecho pasa.do o conocimiento adquirido, siendo .su realización voluntaria 

o involuntaria. 

"La sensación es 4 el estudio de unll cadena compleja de procesos indepen

diontea" (62), esto es, la sensación se re!'iere a la activaci6n de rect1pto

res sensoriales, que actúan aegdn se capte la información dando como resul

tado una rorma de conducta medible por el oraanismo receptor. As! pues, 

la oatimulación del ambiente externo, incide en los receptores sensoriales, 

que a su vez producen una actividad nerviosa que se traduce en experiencias 

como duro, caliente, rojo y suave entre otras. 

Para explicar lo anterior se puede enunciar lo siauiente: cu~do 

expone ..,1 cuerpo o cualquier parte de 6ste a un ambiente htimedo en 

el que llueve, la aensaci6n que ae percibe ea la de mojado o h6medo; otro 

caso ea cuando alRÚJI miembro ae pone en contacto con el calor que pueda 

provocar quemaduras, la sensación ea de dolor provocando en la persona 

maleatar. Puede decirse que la sensación ea toda aquella impr~si6n primaria 

producida por loa óraanos de loa aentidos. Ea un proceso mental quo depende 

de lo que loa sentidos le tranamitan, mediante loa sentidos eatableciendoae 

el contacto con el mundo exterior. 

"Las aenaacionea ae claaif'ican aegdn los 6raanos sensible• que los 

(82) SCHIFFMAN, H., La Percapci6n Sensorial, p.13 
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producen y son de orden de importancia para el aprendizaje: visuales. 

auditivas, táctiles, gustativas y olf"ativaa. Sin embargo. la tercera 

comprende cuatro f'ormaa de conciencia: 

1) Sensaciones de contacto y preai6n (que son las cenaac1ones t.Actiles 

propiamente dichas); 

2) Sensaciones t6rmicas o de temperatura; 

3) Sensaciones 1DUBculares o cinest6sicas. y 

4) Sensaciones orgánicao" (63). 

El desarrollo de las sensaciones• que se producen por la influencia 

de excitaciones. se debe al 6rgano receptivo. El 6rgano receptor r3acciona 

ante un determinado estb1ulo disponiendo de un 6rgano con una aenaibilidad 

a:ruy elevada. ea adapto. especlficatuente a la recepci6n de estimulas. Cada 

6ra,ano receptivo está aepeciali:t.ado hacia un estimulo determinado, confor

inindoae los receptores tlictiles, esociados con el tacto; los recptores 

oU"ativoa a loa astlmulos olfativos; loa auditivos a loa sonidos y loa 

vi11ualea a la lW::. Para CRda uno de los receptores eatli adoptado una 

clase eapecial de eatlmulos por lo que resultan adecuados a 61. Si bien 

se ha mencionado, el d'3sarrollo de ésta se deben a loa 6rganos receptores 

que como su nocabre lo indica reciben los eatimuloo y reacciona ofreciendo 

una respuesta. a ellos a trav6o del aparato receptor de cada una de las 

eenaacionea. 

Para conocer las propiedades de una piedra hay qUe saber c6mo es 

toxtunt¡ ai es ruaosa, et es dura, si ea lisa pero para reconocer 

eau ca.racterlaticas tuvo que ser experimentada por la mano, en este caso 

(63) W.A. Kelly., Paicolosla de la Educacl6n, p.55 
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y s1n olvidar la función de la vista, que obaervar6 dichos aspectos y 

los celif'icari como pertenecientes a la piedra. Se necesita experimentar 

para poder conocer lo que las cosas son y c6mo son; en el caso anterior, 

func1on6 la sensaci6n. de la vista y del tacto pero para el reconocimiento 

de las propiedades como particulares a la piedra, se requiere de la memoria, 

misma que se abordará mA.s adelante. 

Las sensaciones se clasifican en: internen, motrices y externas. 

a) Las sensaciones internas son las que tienen como punto de origen 

loe estimules localizados dentro del organismo. Son 6rgs.noe viscerales 
o cenestf11;11cos. 

Siendo normales, las eensacione.a cenestésicas son muy vagas, imprecisas 

y difusas. Sin embargo, cuando au.'Tlentadae, se muestran más r.i menos 

a lo vivo, pero aún sin locali:z:aci6n muy precisa. Forman arte de 

la cenestesia el hambre, le sed, la fatiga, les naúeeas, loe t1:n1blores, 

loe escalofr!on. 1111pregn.:tn a veces, todo el organismo, como por 

ejemplo, en los sensaciones de miedo, en los estadoA de ratiga, en 

los procesoe febriles, La capacidad de sentir semejantes sensaciones 

se atribuye al sentido cenestl:sico. 

b) Las sensaciones motrices, quinestésica.s o musculares tienen origen 

en las ramificaciones nerviosas que poseen los m6sculos. Sentimos 

el esfuerzo para levantar pesos. para sostenerlos, para aferrar. 

El eentido quinestéeico nos informa de la posici6n do nuestros miem

bros, de los movimientos que ejecutamos, del equilibrio dol cuerpo 

y de la coordinación motora en general. 

el Las sensaciones externas oon constituidas por la vista, el o!do, 

el tacto, el gusto y el olfato (64). 

~r.4) ~. SCfflFFMAN~. p.113 
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De lo anterior se deduce que la aenaaci6n es la estimulaci6n que 

recibe el organismo por medio de los receptores que ayudan a localizar 

el estimulo y según sea este, pueden clasificarse en sensaciones visuales, 

auditivas,· táctiles, olfativas y gustativas; las cuales apoyan el desarrollo 

del aprendizaje. 

t:XI.2wSENSACJOH. VISUAL 

Antes de continuar, se debe aclarar que la vista es el 6rgano por 

medio del cual se observan tal y como son las cosas de manera que la inte

racci6n con ello sea más directo y por lo tanto igual lo sea al conocer 

la realidad. Con el se captar6.n mejor las indicaciones, hay mayor referen

cia hacia el objeto de conocimiento. 

El 6rgano sensible de la visi6n es el ojo. Con base en ella se conoce 

todo el mundo externo, se puede decir quo es el 6rgano que permite una 

mayor interacci6n con el medio, siendo O.til para el reconocimiento de 

formas, tamai'los, colorea, etc. 

11 El nervio 6ptico es el nervio sensorial que conecto al ojo con la 

zona visual, que est6. localit.ada en el .16bulo occipital de la corteza 

cerebral. El estimulo de la viei6~ es la luz" (65) 1 De aqui que las 

sensaciones visuales son producidas por el efecto de la luz sobre el ojo. 

El ojo se compone de una capa escler6tica o blanco del ojo, el iris 

(65)~ 
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(parte coloreada del ojo), la pupila (localizada en el centro del iris) 

(66). 

El ojo tiene tres medio refractarios: 

"l. El humor acuoso, situado inmediatamente detrAs de la c6rnea y frente 

a la lente; 

2. El cristalino, que puede considerarse como una lente y es el principal 

mecaniemo para enfocar la luz. sobre la retina, y 

3. El humor v!treo que llena el espacio entre el cristalino y la retina. 

Esta Oltima es la parte receptora enencial del ojo" (6'J). 

("56) .s.!!:·' .!!!!!!!..!!· p.55-56 

(&1'~ 

('~ !!!!.!l!.!!!,1 p.56 

eecler6tica 

"El ojo" ('68) 
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La sensaci6n visual que resulta del flfecto luminoso sobre el ojo 

contiene siempre una u otra cualidad crom&tica, Por regla general 

se percibe un color "en si mismo" 1 sino el color de determinados objetos. 

El color es otra caracter!stica de la vista, siendo parte del ambiente, 

produci6ndo en el hombre efectos de car&ctcr estltico y emocional como 

por ejemplo, la admiraci6n de algOn cuadro que al verlo produce en ele. 

persona placer, indiferencia,... Las sensaciones del color estA.n rela

cionadas con las caracteristicaa físicas de ln luz. 

La vista nos facilita una imlgen de las mC.ltiples cualidades de la 

realidad objetiva. En l'\Uchas formas de vide, el sister.m. visual, es de 

importancia decisiva para obtener conocimiento de caracter!&ticas como 

la espacial respecto a los objetos; la pres.lncia de acontecimientos en 

el ambiente. Este tipo de conocimiento depende de informaci6n cocio la 

forma y la textura, el tamaño y la di11tancia, la brillantez y el color, 

y el movimiento. La visi6n es el sistema predominante en el hombre. 

Sin embargo, la aeneaci6n visual capta todo presantAndose las formas 

como aquellas sobre las cuales hay partas que sobresalen mle que otras, 

Dentro de la forma ee encuentra lB figura y el fondo. Este tipo de aspec

to• deben tenerse en cuenta para el perfeccionamiento de la per&ona puesto 

que se encuentran dentro del proceso enuenanza-aprendizaje. Algfin problema 

visual puede interrumpir dicho proceso y quizA hasta problemas mAs 

co1110 loa sociales por ejemplo, el ser rechazado por sus compaf!.eroa • 

La vista facilita una mejor comprensi6n sobre aquello que capta 

por ejemplo cuando se comienzan a aprehender las letras o par indicar 

donde se localizan las partea, es decir, se complementari lo que ae e~U. 
aprendiendo. 
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La figura es la parte delineada perfectamente y el fondo ea lo dem&s: 

por ejemplo en una obra de teatro, la figura son los actores y el :rondo 

es la escenografía. As!, la forma es el fen6meno perceptual de que algunas 

partea del campo visual dii'erenciado sobresalen de manera distintiva a 

otra. La parte que aparece nítidamente delineada y de forma clara se 

conoce como figura y al reato se le conoce como fondo {'5:9). 

En relaci6n al tama~o y a la distancia, la vista es fundamental pues 

según la distancia de la que se encuentra en relaci6n con el objeto a 

observar se podr6 percibir el tamaHo de l!ste. Inmerso en ello se encuen

tra la ubicaci6n del cuerpo as! como su posici6n. Dentro del tamaño se 

hallan razgos como grande, mediano y chico. 

estos tamai'los cuando estfi. frente a ellos. 

La vista disciernti entre 

Para que la función vieunl realice un trabajo en el que exista un 

m!nimo dtJ erro, requiere de la participación de la memoria. Esta 0.ltima 

un elemento participe en el acrecentamiento del hombre, oin ella no 

se podr!an evocar recuerdos, experiencias, aprendizajes, etc. Conforme 

la persona vaya evolucionando, la capacidad memoristica se incrementar& 

dando lugar n la retenci6n 1 la conservación de conocimientos en la memoria ~ 

Cuando ee est& nuevamente en contacto con el objeto antes ya estudiado, 

no se necesita eotudiarlo otra vez 1 sino que la memoria trabajo. hasta 

encontrar la informaci6n conrrecta y correspondiente sobre el objeto ya 

conocido. 

La visi6n se vincula con la memoria y la asociac16n, perml tU1ndo 

( 69) SHIFFMAN, H., La Percepci6n Senaorlal, p.264 
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en el individuo mayor contacto con lo que le rodea, asimilando con 

mayor facilidad aquello que se pretende conocer. El educador debe procurar 

evaluar cads aprendizaje para comprobar que se entendi6 lo explicado. 

La vista es un sentido indispensable para el proceso de la lecto-eecritura 1 

para la ubicaci6n de las cosas y de la persona misma en el espacio, para 

que los aprendizajes sean m&s significativos y por lo tanto desenvocar 

experiencias que dar&n lugar a un cambio de conducta en la persona. Su 

relaci6n con la memoria, facilita ln evocaci6n de conocimientos, es decir, 

cuando el individuo observe por segunda ocasi6n el objeto ya conocido, 

inmediatamente lo reconocerá e identificará quto se trata de ese y -Qo 

de otro; además de facilitar el proceso eneel'lanza-aprendizaje. 

Dentro de este tipo de sensación y en las posteriores, ea necesario 

enf'atizar la influencia que ejerce la memoria para el conocimiento y reco

nocimitmto do todo lo que se percibe facili tgndo en la persona la evocaci6n 

de sensaciones repetidas dando como resultado experiencias que en el hombre 

al)n de gran utilidad para eu fonnaci6n. 

III.3 SBMSACIOH AUDITIVA 

Se hace aluai6n a la sensaci6n audi tlva porque gracias a ella se 

puede desarrollar un lfln¡;uaje 1 indicando la f'orma de articular el sonido 

que posteriormente se convertir& en un sistema de comunicaci6n y que ea 

indhpenaable en un deen.rrollo inte¡ral del hombre. 

El oldo ea una eeneaci6n interna del cuerpo, facultada para escuchar 

todo tipo de aonidoe; ea un sentido que por su relaci6n con la vista, 

permite una mayor interacc16n con el medio que le rodea por medio del 

lenguaje. 
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El 6rgano sensible auditivo ea el o1do. 11El nervio ac6atico es un 

grupo de neuronas sensoriales qua conecta el o1do con la zona auditiva; 

est& localizada en el 16bulo temporal de la corteza cerebral" \70). 

Eet& compuesto por tres partee principales: ''el oido externo, el 

o1do medio y el oido interno. El primero y segundo con estructuras acceso

rias. El interno es la parte esencial del 6rgano auditivo" \71). 

El o1do externo consta de dos partes: pabell6n de la oreja y conducto 

auditivo externo. El conducto auditivo estl cerrado en sus extremidades 

interiores por una membrana fina, que se llama timpano o tambor del oido. 

Su f\mcl6n es captar las ondee sonoras externas. 

El o ido medio ea una envidad irregular, situado entre la membrana 

t1mp6nica y el o1do interno. De un lado a otro de esta cavidad hay tres 

pequei'loa hues~e m6vilos, denominados a causa de sus formas: martillo, 

yunque y estribo. Tiene como fUnci6n conducir las ando.e sonoras hasta 

el o1do interno. 

El o ido interno est& compuesto por un laberinto 6aeo; est6. formado, 

a su vez por una serle de cavidedee dietrlbuidas peculiarmente y que son 

lllllfladas, por su forma: a) vestibulo, b) c6clea (caracol) y e) canales 

aemlcirculares. Ea un nervio auditivo, teniendo como f'Unci6n la modulaci6n 

del eonldo. En este o1do se transforma la onda sonora en impulso e16ctrico 

llev6ndolo hasta el cerebro (•72). 

C'70) W.A., op. cit •• p.57 

{º71) !!!!!! 
<-72) m. ~. p.57-se 
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El estimulo del sentido del ci!do es el sonido. 

"El o!do" O'a~). 

Las sensaciones auditivas son el reflejo de las ondee sonoras quo 

act11an sobre el receptor auditivo. Las <:indas sonoras poseen diferente 

amplitud de oacilaci6n. Se entiende por ello la m<1Yor desviación del 

estado de equilibrio, es decir, cuanto mayor es ia acplitud de oecilaci6n, 

tanto mAs f\terte es el sonido e inversamente• cuanto menor es la amplitud 1 

mAs d6bil ea el sonido. Todo depende de la distancia del o!c!o con respecto 

a la fuente del sonido y del medio por el que fl~ propaga éste (74 ) • Las 

ondas sonoras son el estimulo de la audición, estas participan al igual 

que la vista en lo que a proceso de aprendizaje se refiere porque permite 

un mejor entendimiento de aquello que so está observando. Continuando 

con el ejemplo de las letras, el niiio necesita escuchar el sonido de estas 

para poder interrelacionarlas con el optema letra escrita • Se debe 

tener un~ clara conceptualización entre la letra eser! ta y el sonido para 

(?3) SHIFFMAtl, op. cit., p.56 

·(U) RUBINSTEIN, op. cit. 1 p.241 

56 



que posteriormente surja la palabra y favorezca el lenguaje. El educador 

debe estar pendiente de que en cada uno de sus educandos est6 f'uncionando 

bien su aparato auditivo, en caso contrario se debe informar a las personas 

correspondientes pera que se le apliquen e la persona pruebas que corroboren 

la f'alla auditiva. 

Las ondas sonoras tambUn se diferencian por la frecuencia o duraci6n 

del periodo oscilatorio. Las ondas de diferente frecuencia o de diferente 

periodo oscilatorio producen tonos de distinta intensidad o altura: les 

ondas con oscilaciones de alta frecuencia 'y escaso tiempo de oscilaci6n 

producen tonos al tos 1 las ondas con oscilaciones de escasa frecuencia 

y largo tiempo de oscilaci6n· den tonos profundos (17S). 

"Las ondas sonoras se diferencian por la forma do oscilaci6n. La 

forma oscilatoria de una onda sonora se refleja en la tonalidad, o 

en 4'SO cualidad especifica mediante la cual loo tonos de una misma altura 

Y fUerza pulsados en diferente instrumento: piano, violín, guitarra, etc, 

se distinguen entre e!" C~o). 

A través de les ondas sonoras se reconocen los dif'erentes sonidoe 

producidos por diversos rectores, y esto os según la tonalidad con la 

que se emitan loa sonidos y también segÚn la intensidad con la que se 

produzcan o emitan. Cada sonido tieno una característica especif'ica, 

logrando asociarse con coda uno de los objetos que lo emiten. Por ejemplo 
cuando escuchamos el mugir de una vaca sabemos que es ese animal y no 

un silbato del tren. 

(75)~.~ 

(78) ~· p.242 
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"La aptitud de determinar la direcci6n de la cual procede el sonido 

se debe al cor6cter binaural de nuestro oído, es decir, al hecho de que 

percibimos el sonido con los dos oidos" (17..). Cuando la funci6n de loe 

dos 6rge.nos auditivos el derecho y el izquierdo1 es normal, la audic16n 

no presenta ningún problema y puede establecer c'1ei con exactitud la di

recci6n de la cual provienen los sonidos que está escuchando. 

La audici6n en el hombre es un elemento que permite estructurar el 

lenguaje; 6ste es un modelo complejo de intensidades y frecuencias a lo 

largo del tiempo. Pero para ello, el oído debe estimularse y "educarse" 

para que comience una pequei'la discriminnci6n entre loe sonldoe, porque 

para que el niño comprende ln letra que eet6 aprehendiendo necesita primero 

observar le. forma de esta, postcriorraente ~ecuchar su sonido y a medida 

de una constante repetici6n, el sonido de la misma quedarli grabado. Su 

estimulaci6n puede basarse en pr6.cticas de pronunciaci6n, en poner la 

mano en le garganta pare sentir las vibraciones que produce el pronunciarla, 

el oirla en un cassette, etc. De aqu! que su estimulaci6n permitirli la 

relación vieta-audici6n. En cuanto a la estructuraci6n del lenguaje, 

el desarrollo auditivo debe ser favorable para eutablecer un previo conoci

miento sobre el sonido al igual que el fUnciona.miento orgé.nico al emitir 

dicho sonido como la posici6n de la lengua y la relaci6n de la garganta 

con el aire para que salga el sonido de esta. 

La articulaci6n de la palabra lo produce el r:1ecanismo do las cuer

das vocales y el conducto vocal de resonancia variable, que incluye las 

cavidades de la boca, garganta y nariz (.7a). Como se mencion6 en el p6rrafo 

anterior, se hoce indispensable el fUncionamiento arm6nico entre la gargan-

(17) ~. p.250 

(Ua} SHIFFMAN, op. cit.' p.104 
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ta, la nariz, las cuerdas vocales, la lengua y el aire para que el movi

miento lacial Y'. la entrada de los otro:l elementos faciliten el desarrollo 

del lenguaje, sin estos no puede existir lenguaje plenamente estructurado 

y conformado. As! pues, la identlficaci6n de cada fonema (aonido) ayudará 

a estructurar el graf~ma representaci6n eser! ta del símbolo • 

En esta sensac16n, la memoria también se involucra. El reconocimiento 

de los diversos sonidos producidos por diversos agentes desarrollarán 

en la persona la facultad pera reconocer los sonidos tanto de le naturaleza 

como del cuerpo humano. 

La sensaci6n ya citada tiene como funci6n la audici6n, misma que 

facilitará el desarrollo del lenguaje en el niño, en el caso del Jardín 

de NUios, la educadora debe proveerse de todos los elementos que le sean 

útiles para estimular dicha sensaci6n fecul tanda al nii'io para el recono

cimiento de los sonidos y le sea más fácil un lenguaje oral y eecri to. 

Se dice que ocupa un segundo lugar despu~s de la viste, :m materia de 

ense¡,anza porque se requiere de la representaci6n gráfica para que el 

sonido y iQ pronunciaci6n tengan mayor sentido al estudiarlas y se pueda 

identificar como tal. 

llJ:'~~SllCSl.CtOll:.TACTIL 

Es una sensaci6n n~ Onicamente conformada por la mano, sino por todo 

el cuerpo ya que ca suaccptiblo al tacto porque una cepa llamada piel 

recibe los estímulos de calor, de frío, de dolor, etc. 'que serán abordados 

m6s adelante y no conserva algún lugar especifico en donde se puada loca~ 

Uzar corno por ejemplo la vista y el oído, 

Este tipo de sensaci6n permite un mayor contacto con la realidad, 
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es decir, mediante el tacto se puede complementar todo conocimiento que 

puede prof'undizarse solamente con la vista y el o!do. Por lo cual, 

el cuerpo, está cubierto por un compuesto llamado piel, 6sta lo protege 

de rayos ultravioleta. estabiliza la temperatura. La piel tiene termina

ciones nerviosas que pueden estimularse de diferentes rormas y claro depen

diendo del tipo de Gensaci6n. Lo anterior es conocido como sensibilidad 

cutánea. 

"Hay cuatro cualidades básicas o sensaciones de la estimulaci6n cutá

nea: presi6n o tacto. rrio, calor y dolor" «t9"). Dichas sensaciones se 

han basado en la respuesta del sujeto al entrar e:t contacto con cada uno 

más no porque se hayan identificado sus localizaciones en el cuerpo, simple

mente, los tipos de estimulncHin no son uni:formes, hay partes del cuerpo 

más sensibles que otras al mismo tipo de estimulación. 

Preei6n y tacto: Por medio de estas sensaciones, el hombro se entera 

de las cualidades como dureza, blandura, redondez, suavidad, etc., qu 

constituyen la :forma y textura do los objetos externos. Está determinado 

por la punta de lo- lengua, loe dedos, las manos, las partes de ln boca; 

6rganoe muy sensibles al contacto con el ambiente que proporciona presión 

o estimulaci6n táctil, Las piernas. los brezos y el tronco son menos 

sensibles puesto que no tienen tnntos sensaciones como en las anteriores. 

La presi6n se localiza en la región de la piel donde se aplica la 

estimulación. No es el Cmico aspecto del tacto, también comprende las 

sensaciones cineet6sicas o musculares. Este tipo de sensaciones comprende 

loe movimientoa de las di:ferentes regiones del cuerpo (musculares y articu

lares). 

(79) RUBINSTE!N, op. cit., p.116 
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11 Loa 6rganos sensibles de la sensación cineetéeica conet~ de .fibras 

nerviosas, que terminan en los m6sculos, de tendones, ligamentos y unionesº 

(90). Esto es, al esti~larse el ..cuerpo las f'ibras nerviosas trabajan 

y Ínandan la informnc16n el ·cerebro siendo 'ato el que la proceso; de esta 

forma se pueden cono~er diferentes texturas como lo rugosa, la lisa, la 

suave, la áspera, cte. Su estimulaci6n facilitar& la ubicaci6n sobre 

el cual se establec16 la cstimulaci6n. Quizá este tipo de sensaci6n es 

menos importante en comparaci6n con la visual y la auditiva, sin embargo, 

su desarrollo facilita que lo persona pueda reconocer todo lo que es pal

pable colaborando en una retroalimentaci6n entre estas. Por medio de 

le misma, el hombre está facultado para invertir la suficiente cantidad 

de energ1a para realizar múltiples actividades como el nado.r, el estar 

de pie, el caminar, etc. 

Scnsaci6n T'rcica: Loe sensaciones térmicas de la piel experimen-

tan la adaptación, es decir, cuando el cuerpo mantiene una temperatura 

y se expone a otra por ejemplo, cuando la persona nada en une alberca, 

al principio el agua se eiente fria pero conforme la persona permanezco. 

un determinado tiempo, la temperatura del cuerpo en relación con ol agua 

no tendr& mayor diferencia. • 

Las sensaciones de temperatura sirven para percibir el calor y el 

frlo, su intensidad depenje de loe puntos térmicos en la zona estimulada. 

El Dolor, es otro elemento del sentido del tacto. va aunado a las sensa

ciones dmicas. Esta es considerada como una o.aociaci6n adaptativa puesto 

que le intensa estimulaci6n térmica puede producir daño en los tejidos. 

Ello revela el beneficio de la recepci6n del dolor, advirtUndo un dai'l.o 
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biol6gico potenc al, La mayoría de loa eatimulos que producen general

mente son dsñino1 ; entre ellos se encuentra el fuego, el ectrocutamiento. 

un golpe eumamen e fuerte, etc. 

El dolor cu ;&neo, producido por contactos físicos breves con la piel, 

puede caracteri aree como agudo o incisivo, experiment!ndose en el pecho 

y abdomen, se 1 conoce como dolor sordo. En ef'ecto, se le denomine en 

esa forma en vir ·ud de que el dolor que se origina en loe 6rganos internos 

puede ocurrir apartcntemente en otra regi6n del cuerpo. Sup6ngase un 

dolor intenso p •oveniente del pecho en relación con la angina pectoral, 

parece proceder 1e la pared del pecho y la regi6n de la piel en la superfi

cie interna de l l parte superior del antebrazo. 

La mano es uno de loe órganos más importn.ntes para la percepción 

del mundo que 1 os rodea porque su función es ponerse en contacto con 

el objeto real, Tranemi te conocimientos que facultan la noci6n de la 

esencia del mund > material, Se enuncia como relevante porque es el sentido 

que constantemen e interactCia con todo objeto, por ejemplo, en el aprendi

zaje de la letraJ, no s6lo interviene la vista y el o{do paro. tener conoci

miento sino que ambién por medio del tacto, en el caso de la utiliz.aci6n 

de lijas, de ar~illa, de plastilina, etc., con la forma de la letra; de 

este modo se prernncia la existencia do otro tipo de aprendizaje que reafirme 

a los anteriores. 

La memoria ~orno en casos anteriores, debe asistir a recordar el tipo 

de estimulaci6n entida por el tacto, crtiAndose como consecuencia experien

cfra que reafirnen el conocim~ento. Retomando el ejemplo anterior, un 

contaco con el objeto y teniendo un previo conocimiento, ee grabar& su 

significado, co 1 base en ello un nuevo reencuentro con este, f'acilitarA 

su reconocimient funcionando en ee1te momento el recuerdo. 



La aenaaci6n tictil debe desarrollarse en el educando incidiendo 

en una eensibilizaci6n del ya mencionado sentido complementAndoee con 

actividades que se traduzcan en experiencias, convirti6ndose en aprendizajes 

aignif'icativoa y cump~iendo canal prop6sito de la educaci6n: el perfeccio

namiento del hombre. 

IIJ:,.6 SDSACION GUSTATIVA 

P.l gueto, est6 representado por la lengua; tiene como fUnci6n el 

reconocill'llento de diversos sabores. Aunque no sea tan relevante como 

la vista, el otdo y el tacto en cuestiones de aprendizaje, forma parte 

de una ensei'lanza fonnal, toda vez que participa como complemento de una 

:rormac16n integral en el crecimieinto. 

"El 6re;ano del gueto consiste en células receptoras, o papilas 1 dis

puestos en :forma de botones o bulbos gustativos Al tuados en la lengUa 

y en su base" (81), 

Con base en lo experiencia humana se han dletinguldo cuatro guetos 

bAsicoe: dulce, agrio, solado y amargo. Los saboree agrios resultan prin

cipalmente de los compuestos 6cidos, las sales en general aunque no siempre 

saben saladas; los labores amargos proceden de la quinina y la eotricnina; 

loe saborea dulces, resultan de substancias nutritivas como loe carbohi

dratoa y loe aminoAeidos (82). 

{'¡31) ~. p.62 

(82) m•• SHIFFMAH, cp. ci.t, • p.147-148 



ºLas dif~rentes regiones del sentido gustativo poaecn diversa sensi

bilidad. ·La punta de la lengua es ciuy sensible a lou est!mulos dulces, 

el borde para los .leidos y el dorso.para el amarRo" (93). 

dulce 

"La Lengua" CS4 } 

En este tipo de Beneac.l6n, la memoria ayuda a recordar cada uno de 

loe sabores en el momento de proba;los por segunda ocnsi6n o también en 

el caso de observarlos nuevamente, la asociación complementará mAs la 

lnformaci6n sobre este sentido. El desarrollo de ésta, Q._erml te que 

de un conocimiento y reconocimiento de loe diferentes tipos de saboreo 

complementado lo teoda con ln pr6ctica, es decir, no e6lo se debe quedar 

el educando con el conoclmlento de determinado oabor sino que igualmente 

debe probarlo y compararlo con loe dem.6.s; de aqu! que se puede pro{\mdlzar 

m6.s sobre este aprendizaje y ser m.6.s significativo para el anterior. 

(•83) RUBINSTEiN, op. cit., p.240 

(:64) SCHIFFMAN, op. cit., p.151 
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La sensaci6n gustativa se localiza en lo lengua¡ esté. :facultada para 

discernir entre los diferentes sabores n los que estará expuesto e informar& 

al cerebro por medio de lea papilas para que procese la informaci6n Y 

reconozca el sabor de que se trata. Memoria y asociaci6n gustativa posibi

litan el desarrollo de la experiencia porque se ejercita mediante activi

dades que procurarán su manejo. Sin embargo, como se aludi6 no es un 

sentido determinante en el proceso enseñanza-aprendizaje. Su ejecuci6n 

puede basarse en gustar saborea de frutas y verduras, llegando a complementar 

la fonnaci6n de la persona. 

111 .6 SF.H$ACION OLFATIVA 

El olfato es un sentido ubicado en la nariz, su fUnci6n es reconocer 

loa diferentes sabores que le ofrece el medio. Se trata de un 6rgano 

que como el gusto 6nicnmente fungen como complemento sensorial del individuo, 

pero no contribuye a un proceso formal como por ejemplo el de la tecto

escri tut"'a porque no cxloten funciones de bst11 para procede:- a realizar 

eRtn. Partipa brind6.mfole a lo. pereonn un conocimiento sobro lo que le 

rodea como por ejemplo gozar de los olores que le ofrece ln naturaleza 

(!lores, tierra. h6meda, cuando les cosas eatán descompuento3 1 etc) y enri

quecer su vida siendo má:E1 placentero.. 

El 6rgeno del sentido del olfuto co la pnrte interna de la cavidad 

naaal. 

Por medio del sentido del olfato, se captan los elementos qu!micoo 

que se transpiran tanto de lejos como de cerca. El estimulo potencial 

para el sistema olfativo tiene que ser una sustancia voU.til o fácilmente 

voporizable, empero, no es suficiente para la estimuloci6n de este sistema, 

puesto que muchas sustancias no son vol&tilea y a la vez son inodoras 

corno el agua. Trunbién depende de la intensidad del olor seg6n las particu-
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laa gaeeoaaa que emite la sustancia. 

En general 1 los estimules qu{micos normales del ~ olfato · ~ son 

m6s bien sustancias orgincias. En su mayor!a son mezclas de compuestos 

qu{micoa normales de ambientes emitidos por la vida vegetal: frutos, flo

res.'; material en descomposic16n 'carne• heces fecales , as! como glindulas 

productoras de aromas en los animales. 

11 El sentido olfativo nos transmite muchas sensaciones diferentes, 

para los cuales es caracter{stica una intensa tonalidad positiva afecti

va-emocional" (1¡5); como lo Bgradable y desa,i:radable que provoca en la 

persona reaccionea violentas, es decir, la offlcti vi dad ~s un fenómeno 

que proveen un ca."!lbio interior en la persona haciéndola mover en dos direc-

clones: agradable-desagradable, in di gnaci6n-rechazo 1 aflci6n-repunza, 

etc, Estos van a conati tuir elementos del mundo emocional va a propiciar 

que en la persona au1•jnn emociones que son internas y que se pueden dar 

a conocer según el modo de reaponder a determidados est!mulos. 

La sensac16n olfativa entabla una relaci6n con la memoria enfocada 

hacia la aluai6n de recuerdos sobre olores y su relación con la realidad. 

Dicho sentido ea menor importante ':::iere el conocimiento del mundo externo 

porque si bien se mencion6 anteriormente, no ejerce gran influencia sobre 

el aprendizaje formal; no ee requiere del olfato para observar, escuchar 

o tocar lo que se estA conociendo, es decir, no influye en el modo de 

procesar los conocimientos simplemente participo. para el conocimiento 

de olores como el gusto para los sabores. Estos C.ltimos complementan 

<as) RUBINSTEIN, op. cit. 1 p.238 
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la parte biol6gica de la persona. Aunque ejerce influencia sobre !Unciones 

del sistema nervioso en relaci6n e le creaci6n de un desarrollo emocional 

respecto a la agradable y desagradable al estado personal del hombre. 

Corno se indic6 al inicio del presente capítulo, las sensaciones no 

se dan aisladas, se requiere de algo m&e para que emerjan y que pueda 

dar una significeci6n. Todas y cada una de las sensaciones, se acompaftan 

de otras, por ejemplo el oler la flor, no implica exclusivamente al sentido 

del olfato, sino igualmente de la vista para la identificaci6n de alguna 

forma que posibilite reconocer el olor perteneciente a esa flor Y con 

ciertas car6.cteriet1cas. Si bien se hizo referencia, la senaaci6n es 

toda impresión primaria caus1tda por los sentidos, elloa proveen al organismo 

de un cierto estímulo que cause en la persona una experiencia que en re

lación con nuevas experiencias, éstas se colocan dentro de las anteriores 

formando conocir:liento~ previos, así que cuando se experimente una eenenci6n 

nueva, el organismo la clasifique según las estructuras antes ya formadas 

e indique el tipo de scnsaci6n del que se trate. 

Sin la percepción, las sensaciones no tienen significado, esto es, 

en el cae o de la eecri tura, un simbolo cualquiera que este sea por t1i 

solo no dice nada, empero, la percepción da la interpretaci6n a ese símbolo, 

por ejernplo la letra L, ~eta 6B una representaci6n que por ella misma 

no se sabe que pronunciación posee o la acepción que tenga en combinaci6n 

con otras letras, sin embargo, su pronunciación es 11ele" por lo tanto 

este Oltimo es su significado. 

La percepción puede definirse como "el proceso mental de interpretar 

y dar sianificado a la eeneaci6n de un objeto determinado" tiS:). Es un 

proceso mental porque despu6s de haber conocido, asociado y comparado 

la l!lensaci6n, el!I necesario darle une interpreteci6n a lo anterior; para 

ello se requiere de sensaciones presentes y paeadao. 
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TambUn puede conceptualizarae como "el proceso de extracci6n de 

informnci6n11 (87). En calidad de que la percepci6n ea la que hace eiani

ficar a la sensaci6n 1 necesita la primera de esttmuloe que tengan trascen

dencia informativa que facilite une reacci6n en el individuo r.iediante 

conocimientos, que a su vez provean de informac16n. 

Para Piaget, "la percepci6n es un tipo particular de acto o proceso 

adaptativo que s6lo puede comprenderse en relaci6n con la clase mle amplia 

de actos o procesos a loe que llama inteUef!nciP" (BBl, ea decir, surge 

en el desarrollo no como un modo eut6nomo de adaptaci6n por propio derecho, 

sino como una especie de subsistema dentro del conteXto mayor de una inteli

aencia. Tanto la percepci6n como la inteligencia funcionan juntas para 

proveer a la persona de una de serie de informaciones que asimilar§. y 

traduciri en experiencias. 

En la percepci6n se refleja toda la polifnc6tica vida de la persona

lidad, sus actitudes, sus intereses, su orientaci6n general y las experien

cias, o sea las percepcionee, y ello no s6lo en representaciones aisladas, 

sino en todo el ser real de la persona y de su vida autlintica. 

Existe una relac16n entre percepción, aprendizaje y peneemiento f'orman-

do procesos co¡¡nitivoe. La percepci6n puede def'inirse como el proceso 

por medio del cual un organismo recibe o extree e.launa inf'onnaci6n, se 

adquiere a trav6e de la experiencia y pasa a :formar parte del repertorio 

de datos del oraaniemo. Por tanto, loa resultados del aprendi:aje f'acUi- · 

tan una nueva obtención de informac16n puesto que loa datos almacenados 

(86) W.A., op. cit., p.69 

(87) FORGUS H, Ronald., Percepci6n: Proceso b&sico en el desarrollo cogniti

!.2.• p.13 

(88) FLAVEL, John., La Psicolog{a evolutiva de Jean Piaget, p.245 
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se convierten en modelos por comparaci6n con los cuales se juzgan loa 

indicios. El m&s complejo de esos procesos cognitivos, llamado pensamiento, 

que también hace uso de modelos ea una actividad cuya realización se infiere 

cuando un organismo ocupa en solucionar problemas. La percepci6n, como 

se ha hecho alusión es un proceso que permite la extracción de inf'ormación 

dando corno resultado experiencias, as! cuando se observa el fuego, al 

verlo ya se sabe lo que puede ocasionar¡ que a su vez complementan a esta 

formando conocimientos que dan lugar a determinados datos, Este tipo 

de conocimientos facilitan el aprendizaje porque se compara la inf'ormeci6n 

que ya se tenta con el nuevo tipo de referencias. Facultado pues el orga

nismo, el pensamiento incorpora la anterior traduciéndolo en actividades, 

capacidades estableciendo la relación debido a el aprehendimiento del 

conocimiento de aqut que el sujeto al hacerlo suyo desenvuelve en ella 

actitudes, habilidades, experiencias que antes no tenia y que ahora son 

parte de su personalidad; participando en la solución de los problemas 

a loa cuales se enfrentará la persoa cuando se halle en situaciones nuevas 

o desconocidas para ella. A meidida que el conjunto perceptual se amplía 

y se torna mla complejo, el individuo podrá extraer la mayor informaci6n 

del medio que le rodea 1 deaarroll&ndoae la madurez, 'ata en sentido pedag6-

gico se trata de aquella persona que pasa de una etapa a otra superándola 

traduci6ndose en actitudes que antes no tenia. As! pues, el aprendizaje 

y el pensamiento son procesos que ayudan a la extracci6n de información. 

La percepción es un producto del dosnrrollo, Pie¡,et cree que ésta 

aurge en el desarrollo no como un modo autónomo de edaptaci6n, sino como 

una el!!lpecio de aubaiatema dpendiente dentro del contexto mayor de una 

tntoligencia aensoriomotora en desarrollo. 

Pero la percepc16n no a6lo se avoca a la significac16n de lae sen

saciones tiene divieiones que a continuación se enunciarán: 
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~· Percepci6n del espacio; Abarca la percepci6n de la distancia que 

se encuentran 1011 objetos de noaotroa o entl"e si miamos; adem&a tambUn 

la percepci6n de la direcci6n en que se encuentran, del tamaf!.o y de la 
fonna de loe objetos. 

Loa diversos sentidos 'la vista y el tac;:to contribuyen a la percepc16n 

del espacio. Las principales percepciones espaciales son las de tamafio, 

forma, distancia y direcci6n de loa objetos. En materia educativa, el 

f'uncionamiento del tamaf!.o, de la forma, de la distancia. y direcci6n se 

comprende a partir de ejercicios visuales como la proyecci6n de cuerpos 

con mucha o poca ilwninaci6n en lo que ea aprecie al eatAn lejos 0 cerca; 

B diferencia de ellos, la percepci6n del tamaffo y de la t'orma 88 pueden 

manejar con actividades tales como la presentaci6n de objetos parecidos 

en su fortna pero de dif'erente tamafto: 1rande, mediano y chico. 

Se puede dividir en dos 6reaa: "a) Espacio bidimensional (lo importante 

aqui ea el hecho de que podemos localizar las couae a la derecha o a la 

izquierda y arriba o abajo) y b) Espacio tridimencional (podemos localizar 

la distancia de un objeto alejado da nosotros; el!!I decir, podemos nf'irmar 

dentro de ciertos limites, ai se encuentra cerca o lejos, a lo largo de 

la linea de visi6n ••• )" (89). 

+ Espacio Bidimensional: Se divido en dos: vertical y horizontel. 

Estas coneti tuyen el marco de referencia sobre el cual se estima que 

la direcci6n espacial puede observarse en dos dimensiones. Este campo 

se representa con un 6ngUlo recto, sobre el cual se constituye una base 

para comparar a los otros Angulas que f'onnan loo objetos con el marco 

de referencia permanecen invariantes o consistentes, Si se inclina el 

eje de un cuadro de referencia, sin que el observador se de cuenta, el 

quilibrio se destruye; pero inmediatamente eur,girá una f'uerza de campen-

(69) ~. p.222 
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J.f. 

eacl6n que restablezca el balance. La referencia hacia lo invariante 

o conalatente, ea cuando un objeto eet& por mucho tiempo en una rniBlfla 

poelcl6n COl'IO un cuadro, cuando 6ste sufre alauna variaci6n como ponerlo 

chueca, el organi&l'Ao· reacciona y reestablece la poslci6n original, 

decir,. no puede percibir o.lgo en deeequilibrio cuando anteriormente ya 

se habría percibido en su forma original. 

Factores como el ajuste, las actitudes, la adaptaci6n y el aprendizaje 

desempel'lan un papel preponderante en la conducta adaptativa del espacio. 

De lo anterior, las diferencias individuales observadas son un resultado 

de diferentes experiencias pasadas o diversos aprendizajes. 

+ Espacio Tridimensional: Aborda principalmente la parcepci6n de la prorun

didad, 6sta puede eer seg(in la cercania o lejanía de la cual eat6 al tuada 

la persona en relacl6n con el objeto. La brillantez ea un ft...ctor que 

influye aebre la profundidad eat6 rele.cionada con la distancia, eato ea, 

al un objeto se encuentra a diatanciaa iguales del otro y uno de ellos 

esta enrocado por una luz muy brillante respecto del otro que tiene una 

iluminacion mas tenue, 6ste 61timo se observar& con mayor prof'undidad 

que el primero. La luz y la sombra son patrones que influyen en la prof\l.n

didad al igual que el sombreado, la perapectlva y la claridad del contorno. 

La percepci6n del espacio se influencia por todo aquello estable, 

que no ca111bla, que ea invariante¡ por la luz, que permite la profundidad, 

alendo le primera bidimensional y la segunda tridl111enalonal. Por O.ltimo, 

este tipo de percepci6n influye en la persona porque cambia la perspectiva 

que tenla sobre lae cosas, en donde la visl6n trata de contrarrestar aquello 

que no se encuentra en estado de equilibrio. 

En segundo t6rmino ae encuentra la percepci6n del tamaf\o 1 6ste se 
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percibe dependiendo del 6ngulo y de la distancia a la que se encuentran 

loa objetos. Si se conoce el tamai\o de un objeto, se determina su distancia 

con base en un 6.ngulo; inversamente, si se conoce la distancia a que se 

encuentra el objeto, se determina el tamai'l.o del mismo por medio de lA.R 

medidas de sus ángulos (90). Si une persona se encuentre a una distancia 

mediana respecto del objeto e observar, 6ste se ver& lejos y si se acerca 

al objeto, este ser& m&s grande y se observar& con mayor claridad; aunque 

la persona tenga. conocimientos de las medidas reales y dimensiones de 

este. 

Por 61 timo, dentro de la percepc16n del espacio, se alude a le percep

c16n de ln forma, siendo esta consecuencia de la constancia formal que 

se debe a factores tanto perif,ricos como centrales. Se explica con la 

relaci6n da figura y fondo, Ea influida tarnbUn por la profundidad, por 

la lejan!a o cerco.n!a (tamafto). Por ello cuando se aproxima a un cuadro 

parece que hay un incremento en la figura, en la forma y si hay un aleja

miento, parece que hay una reducci6n de la forma.. Para Piaget el espacio 

ea 11un conjunto dv relaciones establecidas entre los cuerpos" (91). El 

espacio no es algo que se pueda ver sino que necesita de los objetos y 

de la relaci6n de estos para adquirir repreeentativide.d, de lo contrario 

no podria existir esta noci6n 

2. 'Pdrcepci6n del moviN.ento: ·súed~ cbtplicerae ~ el movimieñtc de 

l:co ·ojoa "'O ctlÓl", el mov.bnientó et1· .dirbccicmes opuesta•¡ por ejemplT ·c:w1ndo 

ae ~ :una .bi.rc1.llcic±6ri de atltóB' ar ambas, 4ireccJ.Ohea. 

(90) =.!!:• RUBINSTEIN, op. cit., p.290 

(91) OARCIA G, Enrique., Piaget, p.96 



"La percepción de objetos en movimiento ocurre en un marco de ref'eren

cia espacial; el ambiente visual estable" (92), esto es, se dice que un 

objeto est& en movimiento porque antes ya se habla percibido estable y 

en donde el rnovimien'to es en f'Unci6n de lo estable o estfitico. Cuando 

una persona estfi viendo fijamente una luz en movimiento y al momento de 

observar otra luz que eetfi fija, esta última la percibe en movimiento 

aunque no lo est6. 

Piaget concibe el movimiento un desplazamiento en el espacio 

relativo a un conjunto ordenado de posiciones o emplazamientos espaciales 

f'ijoe" (93). Ello se explica con el ejemplo anterior, no se puede construir 

el movimiento si antee no se conocía lo eetAtico y esto va en fUnción 

del espacio. 

3, Percepc16n del tiempo: Unn de las caracter!sticas de 6ste es su 

irreversibilidad, se puede volver al lugar pero r,o al .tiempo. En tanto 

el tiempo sea una magnitud orientada, su terminante determinación no sola

mente hace suponer un sistema de unidades medida como loe segundos, las 

horas, ol die de veinticuatro horas, el mee, 91 afto y el siglo; sino tambUn 

un constante hito, a partir del cual se calcula. 

Tiene implicaciones: "Uno implica el cAlculo del tiempo que ha trans

currido entre le presentnei6n de dos eatlmuloa sucesivos y el segundo 

aapecto comprende la percepci6n de un intervalo lleno llamado duraci6n. 

En relación al c6lculo del tiempo se tiene que la duración de 6ste y el 

espacio del mismo son demostrables cuando existe un marco de referencia 

como el reloj, que indica que cuatro segundos ea mayor que dos segundos. 

Sin embargo, no e6lo abarca aspectos cuantitativos sino tarnbUn cualitati-

(92) FORGUS, op. cit., p.265 

(93) FLAVEL, op. cit, 1 p.342 
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vos como la motivac16n; en este caso, cuando la persona est6 motivada 

realiza su trabajo con el mayor empefto y el tiempo en el que permanece 

en el empleo se hace corto, mas en el caso de la no motivaci6n, el tiempo 

se vuelve más largo. 

Cabe mencionar que la eensaci6n y la percepci6n forman la llar.iada 

sonsopercepci6n, su combinaci6n permite que sea una sensación reproductora 

de sense.cionea pasadas conf"igurondo una totalidad aportando conocimientos, 

inf"ormaciones. No existe la sensaci6n sin la percepci6n y viceversa porque 

si fuere as!, no habr!a reconccimiento de lo sentido; se neceaitsn ar.ibas 

para alcanzar un total conocimiento de las cosas. Le percepci6n da el 

significado a la st:nso.ciln. El educador debe tomarla en cuenta para cualquier 

aprendizaje pues favorece a este último, facilitando la comprensi6n y el en_ 

tendimiento asistiendo a le aaimilaci6n y al conocimiento. Por otro lado 

coadyuven en el incremento del pensamiento, as! como del lenR,uaje. 

A lo largo do e3te capitulo se abordaron temas como la eensaci6n 

la cual se defini6 como la impros16n primaria JJroducida por los 6rganoe 

de loe sentidos, ee1 como la alusi6n a sus caracter!sticas internas, externas 

y motrices mismas que contribuyen al conocimiento de la realidad. Poste

rior1:1ente, se abord6 el tema de la percepci6n como aquella medhnte la 

cual se e=ttra!n. la informeci6n diindole significado o 13. sensaci6n percibida, 

set como su relaci6n con el aprendizaje. Como se aludi6 al principio 

de este capitulo, la sensación y la percepci6n facilitarAn la interacci6n 

del sujeto con el objeto dando lugar al nacimiento de estructura.e, sin 

decir que cada vez que se esté en contacto con un determinado estimulo 

se experimente una senso.ci6n nueva sino que después de haber conocido 

ese estimulo, es forman eequemae manteles que permitirlo reconocerlo, 

para que cuando se estimule nuevamente con el objeto surjan otras estructu

ras pero estas con bese en las primeras estructuras. En este último punto, 
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cabe notar la tunci6n de la educadora, proviendo loa eler.ientoa neceaa:oioa 

para el adecuado funcionamiento de los sentidos. Finalmente, se estudi6 

la relaci6n de la aenaopercepci6n y su conjunci6n con el aprendizaje en 

f'Unci6n de un 6ptimo. desarrollo del pensamiento, del lenguaje y de la 

resoluci6n de problemas. 
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CAPlWLO CUARTO 

NUESTRA WCHA BN UNA ETAPA DE LA V?DA. BDUCACION PRUSCOLAR 

En el capitulo anterior, se discurri6 el tema de la sensopercepci6n. 

En primera inst.'itlcia, los sentidos permitirán una interacci6n con la realidad 

misr:ia que tornará más consciente en la medida en que crezca el individuo. 

El presente aborda el desarrollo biol6gico, psicol6gico y social 

(bio-psico-social) del nH\o de cuatro a cinco años. Para su explicaci6n 

1'ue necesario retomar a Jean Piaget, 61 dividi6 el estudio del niHo en 

cuatro períodos: vl primero es el sensorio motor, abarcando la etapa del 

nacimiento hasta el primer af'los de vida; el segundo se denomina preoperato

rio, comprendiendo edades desde los dos hasta los cinco ai'loa; cabe aclarar, 

ilnicamente se involucrarln loe períodos de cuatro a cinco afioe, siendo 

la base para este apartado: el tercero es llamado de operaciones concretas, 

estableciendo edades de los seis a los doce afios y finalmente, el periodo 

de las operaciones formales 

Antes de continuar, es necesario enunciar que este capitulo no cuenta 

con subtemas porque 

de vista integral. 

abarca el aspecto bio-psico-social desde un punto 

Si bien se refi.ri6 anteriormente, el autor guia será Piaget; elabor6 

teoria llamada Peicogen6tic;a porque 11conaidera al individuo como un 

organismo orientado hacia la acci6n, la lnvestigaci6n, la exploración 

Y en continua adaptaci6n. El nifto apre:ide por medio de la interacción 

del juego activo y espont&neo con el ambiente y las personas que le rodean" 
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(94). Para 61, el nil'lo conoce a trav6a del juego, de la interacción con 

las persona, del desarrollo eensoperceptivo y de las experiencias que 

va teniendo a lo lar.ea de au crecimiento, posibilidades que le facultarán 

pasar de un periodo .ª otro. Por lo anterior, Piaget identif'ic6 cuatro 

etapas dol desarrollo cognoscitivo, r.iismaa que se enuncian al principio. 

Piaget interesado por el acrecentamiento cognitivo del niflo pena6 

que un punto de partida seria la autoensefl.anza 'lntiende por 6sta, un 

aprendizaje en el que el mismo nifto conozca las cosas y les otorgue un 

nombre por e! solo, ain intervención de agentes como la educadora, la 

madre o la previa denominación sobre lo que estA. experimentando , en donde 

el aprftndizaje fuera por descubrimiento, que hubiera centros de aprendizaje 

que estimularan el inteMs del nifto, que surgiera en él la curiosidad 

y el deseo por aprender; aa1 que selecciona los materiales que estimularán 

su interés. 

Antes de comenzar con el periodo que compete a e&te capítulo, ea necee.! 

·ri establecer un pre6mbulo con el desarrollo sensorio motor, para conocer 

e&lo ha ido evolucionando para continuar con el ya citado. Piaget apunta 

que "al nacer, el nii'lo no se percata del yo ni del no-yo, de su emplaza

miento individual en un entorno" ( 95 1: es decir, percibe el mundo como 

alao en el que 61 no sabe que pertenece a un deterr.iinado tier.ipo, espacio 

y que sin embar;¡o él ea parte de esa realidad circundnnte. 

Dfapone el nii\o de "sietemas sensorio-motrices capacea de recibir 

sensaciones procedentes del interior de su cuerpo y dol ambiente próximo 

(94) STEVEHS H, Joaeph., Educación Temprana y Preescolar, p.44-45 

(95 ) RICHMOND P, G., Introducción a Piaset, p.20 

77 



inmediato, ••• " (95'.)l loe sentidos en esta periodo eat&n en potencia pues 

aon loa dnicoa qua posibilitan un conocimiento; percibe eaneacionea de 

carillo, de 1'rio, de calor, de malestar que en la medida en que el nifto 

· vaya creciendo eatablecerA con mayor exactitud la procedencia de cate 

y comenzar li crear t\l.ndBJ11tt.11toa para el periodo preoperacional. 

El punto de partida o punto dado, de la secuencia de progreso lo 

constituyen loa modelos innatos de conducta; por ejemplo. la eucci6n, 

la presi6n y una actividad corporal tosca. Todas y cada una de las accio

nes anteriores incorporar6.n poco a poco al individuo en el medio en que 

vive, introduciendo experiencias que afirn:arán su conocimiento ya sean 

desagradables o desagradables. 

La vista, es en principio, una respuesta reflejo a la intensidad 

de la luz, pero los ojos comienzan a enrocar objeto& especificos y a seguir 

sus movimientos. La presión es igualmente en principio, una respuesta 

reflejo a un objeto situado f'rente a la mano, pero la mano comienza a 

buscar, asir y soltar objetos sin el estimulo t6ctil inicial. Conforme 

se incremente la :f'Unci6n de la vista y del tacto · m este caso . se afinarin 

haata llegar a dar interpretaciones o eigniticadoa a los diferentes eat!mu

loe ademA.a de ser parte importante en el proceso de aprendizaje. La viata 

será. una de lee sensaciones con mla posibilidades de desarrollo para la 

lecto-eecritura. 

El nif'l.o comienza a a~r activo con respecto a eua circunatanciaa am

bientalea, y no s6lo con respecto a a1 mismo. En la medida de su evoluci6n, 
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Üii:i41fJTf CA 
A la edad de 3 ai'ioa, la mayoria de los nii'los tienen a estar escolar!-

zados, ein embargo, el inicio de le. escolaridad representa una inlciac16n 

a la vida social y supone un trauma por ser la primera separaci6n del 

¡rupo familiar. Para ello el nifto de esta edad de 3 a 4 aifoa, todavía 

no se encuentra ubicado en la escuela, para 61 es un lugar desconocido 

poblado de personas desConocidas; no entiende el significado exacto de 

unas horas, un rato o un dta. 

En relaci6n con la figura docente, la primera vinculaci6n con el 

educador tendr& muchos puntos comunes con aspectos eraocionales; m6s adelante, 

ya ea capaz de vincularse con el maestro en tltrminos m6e funcionales. 

La incorporaci6n del aprendizaje escolar como algo significativo para 

el nifto no ea un proceoo de fácil adquiaic16n. A loe 4 ai'ioa, loa interese 

son todavía muy eaoc6ntricos y restringidos a su mundo inmediato. Aunque 

puede hacer preguntas acerca de lon hechos y cosas pr6ximas en el fondo 

todo se r"duce a lo personal. Por su puesto, estas primeras preguntas 

sientan las bases para una curioaidad verdaderamente intelectual, pero 

para que Asta 11.f'lore, ha de superarse el egocentrismo y loa deseos de 

aprender han de orientarse m!e hacia la realidad y sus procesos que hacia 

los intereses j nmediatoe y personalizados, 

Antes que cualquier contenido podag6gico concreto, esta actitud posi

tiva hacia ol aprendizaje disciplinado constituye la ro.z6n principal de 

loa primeros cursos, Al final de esta etapa, el nifto ea mucho m!a capa% 

da responsabilizarse de las tareas escolares y cumple loe encargos que 

la educadora le ha mandado. 

A loe 4 y alln a loa s, la capacidad de cooperaci6n y el jueao real-
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la relaci6n con loo objetos es m6s estrecha, comienza a caminar, a interac

cionar con las personas que le rodean, a eituar loa objetos, a conocer 

m6e de cerca la realidad. Cuando crezca, la relaci6n no aer6 11nicamente -

con au~ parientes o con las cosas que encuentra en su hogar, intervendr6n 

niftoa ajenos a su medio con los cuales comenzar& un nueva vida; en esta 

etapa el nifto presenta una caracter{atica muy peculiar llamada egocen-

trismo (cuando se encierra en e{ mismo y no quiere compartir nadie 

au material de trabajo, quiere ser el 6nico en atenciones, todo debe girar 

en torno suyo. Al crecer el egocentrismo disminuirá-), 

Los objetos y loa hechos, que componen una parte de los acciones 

eenaoriomotricAa, existo dentro del modelo mental corno un todo a manera 

de r6plieas o limitaciones, las cuales derivan de los actos llevados a 

cabo con esos mismC'ls objetos o dentro de esos mismo hechos. 

~ 
Le. etapa que transcurre entre los dos y los siete af'ioa se ha denomi-

nado periodo preoperacional porque el sujeto no es capaz de relizar opera

ciones. Para poder realizarlas se necee! ta de la reversibilidad 0 1olver 

al estado inicial de las cenas eln necesidad de repetirlas , de la conser

vaci6n, de la globalidad (el todo con las partes) que darfin paso a las 

operaciones concretas. En este. edad, el nifto todavía no ea capaz de realizar 

las anteriores de ah! el nombre de preopei:acional. Empero, se considera 

preoperacional :omo su nombre lo indica. a la no eatructuraci6n f"ormal 

del pensamiento y del lenguRje, 11penae cor.iiem:a su crecirnittnto en el mismo; 

la motricidad, es mAa fina (Cll8nejo da 16piz, pincel, tijera, , •• ) , tiene 

!1l9YOr eetructuroci6n del esquema corporal (puede dibujar la tigU.ra humana 

m6a completa) 1 y organizaci6n espacial y temporal 'ntre otros • 
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menta compartidos escasean; a6n reunidos en grupo, las actividades da 

cada uno ea desarrollan m&a bien paralelas que integradaa. Incluso en 

esta aituaci6n, ea habitual el conClicto por cuestiones de pertenencia 

o de poscai6n de juguetes. El individualiemo 

caracterleticas propias de esta edad. 

y la poeesi6n son las 

El pensamiento infantil experimenta un importante desarrollo en muy 

diversos campos aunque sean menos evidentes. Eete desarrollo se verá 

fuertemente influido por lott aprendizajes escolares y en general por toda 

la informaci6n que le llega del medio en que vive; pero esta influencia 

no tiene un caracter determiante del funcionamiento cognitivo del nii'io, 

aino que , por el contrario, su sistema de pensamiento transforma los 

datos extra!dos del medio y les de un significado particular que no siempre 

coincide con el del adulto, 

El primer paso que requiere el aprendizaje de n<uneros es el desarrollo 

de la capacidad de abstraer, disociar y coordinar las caracter!eticaa 

de loa objetos para poder establecer lee primeras relaciones de seme,janza 

y RU diferencia entre ellos. 

Se¡i.in Piqet, la creatividad de contar no supone por si mismo un 

juicio exhaustivo de la cantidad, sino mAa bien en la aaimilaci6n y acomoda

ci6n de los objetos en rolaci6n con la cantidad para lograr un eigniticado 

cuantitativo. El aprendizaje se ve inClu!do por loa sentidos de aqu! 
su relaci6n con las matemiticaa y otras materias; en este caso, la enaeftanza 

debe ser global. 

El nii'io de cuatro ai'los, en relaci6n a au desarrollo motor adquiere 

mayor facilidad y soltura en loa movimientos: pueden existir aentimien-
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toa de inferioridad, habr6. retroalimento en la persona, sentir! miedo 

o. enfrentarse a nuevas aituacionos por temor a lo desconocido. La fnmilia 

colabora en desarrollar la seguridad y la confianza, condicionando tambUn 

todo su desarrollo y adaptaci6n social. 

"La vida afectiva y emocional del preeacolar eet6. estrechnmente rela

cionada con su desarrollo psicosexual. El sexo desempei\a un papel impor

tante en relac16n con las actividades que adapta un nlllo con respecto 

de s{ mismo y a los d:!mfi.s" e-ea). Un desarrollo afectivo-emocional en 

relación con el sexo, es de trnscendencia para una 6pt1ma evolución tanto 

do la masculinidad como de la feminidad¡ en casa se adoptan patronee que 

serán 1mi tsdos por los niños, aqu{ se aprende a ser hombre y a ser mujer; 

establecidos tales patrones su integración en la sociedad será favorable 

porque se desenvolverán como pe~sonae integrns en y para la comunidad. 

Los nil'!.os al cre<~cr y al relacionarse con otras peroonnn que no sean de 

la familia, comienzan por descubrir cosae nueves sobre todo en su cuerpo 

y en el de los damás, er.ipezando a interrocnree sobre ellos y preguntar 

el 11 por qué " de todo y a todo; el padre o la mndre deben responder a 

cada un11. de aus pregUntaa en la forma más sencilla y en donde lee i•espues

tas deben ir acorde con la edad y con la interrokf,nnte sin necesidad de 

mentir o de inventar fantas1ns que puedan responder; una verdadera respuesta 

puedo complacer el ni~o y creer en 61 un criterio que le perm1 tir6 vor 

las cosas desde un punto de viste. natural y sin morbo. 

Al hablar de vido. afectiva y emocional del preeocolar, no se puede 

dejar de mencionar una caracter!etica tan típica como la aparici6n a loa 

tres y cuatro aftos de ciertos temores o miedos espec1ficoa. Igualmente, 

(:'915') ~· p.64-65 
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loa nii'loa de cuatro a cinco aftoa temen fundamentalmente a criaturas imagi

narias, a la oscuridad y al hecho de quedarse solos. En el fondo de todos 

loe temores está latente siempre el r.iiedo e ser abandonado, a perder el 

af"eC'to y a ser daf'iado.o lastimado. Sin embargo, 11 medida que va creciendo, 

el miedo ve deoapareciendo como fruto de la seguridad y confianza en s! 

mismo. Cuando adquiere r.iayor información y conocimiento sobre el mundo 

que le rodea, son menos las situaciones y les coso.e desconocidas y extra-

f\as que pueden atemorizarlo, El adquirir habilidades, cierta pericia 

en las actividades motoras, contribuye para que el niiio deje de vivir 

co1:10 terribles una cantidad de situaciones {97 '__,). 

Loa nil'los que carecen de un inter'cwnbio afectivo habitual con sus 

padres -y esta carencia puede deberse a len m&.s di verses eircunatancias

sufren una erave perturbecilm en su desarrollo. el nif'io que tiene el 

afecto de sus padres siente que vale y se siente seguro de s! mit1mo; por 

lo tanto, q"Jiere y ::iuedc rfllacionarse con otros adultos y con otros niños, 

igualmente qui-ere y puede explorar el mundo que le rodea. 

Dadas lee circunstancias anteriores, exioten dos Bituacionee extremas 

en le rP.lacil-n nf'ectiva entre pndres e hijos: 111. Rechazo: cuando un niílo 

no ea querido, cuando no se aceptado por sus padres (por ejemplo, ssus

torlos, castigos muy severos, no brindarle debida atenci6n mlidica cuando 

lo necesita, y algo de mayor traecendencia el perd6n que de forma excesiva 

parece no importarles el nifto y es una f'orma de expresarles poca atenc16n 

para al y para la educación); Bobreprotecci6n: cuando los padrea tienen 

respecto el hijo una actitud que implica contactos y atención excesivos 

que en el fondo, tienen la intenci6n de disimular o encubrir un rechazo 

hl7'1) ~· • .ill!!.!!!!· p.67-68 
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básico (por ejemplo: cuidados excesivos y prolonp.ados, bailarlo, darle 

de comer, vigilarlo demasiado. etc' , • Ambas ai tuecionee son extremo-

saa, porque mucho rechazo o mucha sobreprotecCi6n puede provocar inestabi

lidad, inseguridad en el niflo: lo mismo ocurre en el caso de poca atenci6n 

y poca protecc16n porque igualmente _parecerla no importarles el niflo. 

Lo ideal ea un equilibrio entre ellas que conlleve a la persona a una 

estabilidad emocional que sea cir.iiento de una seguridad y confianza en 

si mismo, sentirse útil y no inO.til, incrementar un desarrollo a:rectivo 

6ptimo 1 de apertura hacia loe dem6e, de un conocimiento mA.a amplio sobre 

sus capacidades y limi tecionee, es! como la capacidad que deber&n tener 

para resolver sus problemas y enfrentarlos sin ninguna dificultad. 

"Entre loe tros y los sois anos, ol nif'!.o evoluciona de la eujecci6n 

y dependencia familiar a la edaptaci6n e integraci6n en n6cleos sociales 

cada vez m6s 8?:'\plios que incluyen por una parte a los nif'!.os de su misma 

edad -el grupo de pnres- y a otros adultos que no forman parte de au fa

milia. En este t:rinaito hacia la creciente eocializaci6n pasa por una 

etapa de autoaf'imaci6n de su yo que, en un principio, consiste en contra

poner loe derechos y deseos propios a los ajenos" ("98\). Establece sus 

relaciones socio.lea, casi siempre con loa miembros de la familia o con 

personas con las cuo.lee mantiene trato diario. A loa cuatro af'!.oa, desa

rrolla una ruerte tendencia de sociabilidad. La forma rnAs importante 

de la ncci6n coaún es el juego, Loe grupos inf"antilee tienen, en la edad 

preescolar, muy poca estabilidad todavia. 

La integraci6n del nif'lo eerA. m6a fficil en la medida en que dentro 

del núcleo familiar se desarrolle un clima social de apertura para que 

(~~) ~. p.73 
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cuando el ñif\o entra en interacci6n con lo. sociedad pueda integrarse y 

adaptarse en un nrupo mis amplio. En el transcurso de loa aftoa prees

colares comienza a reconocer y a adoptar que la convivencia con otros 

individuos icr.plica voluntad y ajuste a ciertas normas. 

"El primer paso en el desarrollo social del individuo es entonces, 

el descubrimiento y la aceptaci6n de la existencia de loa otros con sus 

deseos e intereses personales" {"(jtj..}, En esta ~tapa, el nif'l.o debe compren

der que debe compartir su material, su amistad e incluso a su mamá con 

sus hennanoa (en este caso), con eue compaHeroa y con loa cuales compartir& 

nuevas experiencias. Debe comprender que la participaci6n con loa demA.e 

llenar.lí de experiencias al nii'l.o, que serAn punto de partida para entablar 

relaciones sociales m!s estrechas. De aqut que la madurez social comhinza 

con la apreciac16n de la existencia de otras personas. Una forma de intor

cambio social tlpica de cata edad ea la agresi6n, se cons!dora como el 

modo infantil de de!enc!er la propiedad, de imponer la voluntad personal 

e incluso ea la forma de llamar la atenci6n del otro nif'io. 

Loa preescolares no son toda vi a seres reeponaablee de aua actos, 

por lo tanto no se lea puede tratar coao si lo fueran. El nil\o neceoita 

aprender a conducirae frente a aua compal\eros y el aprendizaje lo realizará 

tratando de PZLntcner y defendcn nu individualidad pero deseando coopartir 

juegos y actividadea con otros nil\os. 

La 1nteracci6n social con el lenguaje ea una contrlbuci6n importante 

•l desarrollo de los estructuras mentales entre loa cuatro y los ocho 
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aftos de edad. Estos f'actorea infill)'en en 1a descentrac16n de la 

v1ai6n inf'antil del mundo. 

En el transcurso del periodo preoparaciona1, loa niftoa adquieren 

la noc16n de la conaervaci6n. Pieget lo explica por medio de la conserva

ción de los liquidas, por ejemplo, a un nifto se le presentan dos vasos 

con agua, uno m6.s grande que el otro (pero conservando en. ambos la misma 

cantidad, es decir, le cantidad de U::quido ea ·igÚal.. pe;.a ... l~· dos recipien

tes) de tal f'onna que se vacia el liquido en el vaso grande y se lo pregunta 

al nlfto si existo todavía la misma cantidad de egua o en uno hay más que 

en otro. Los niños en la etapa preoperacionel dicen qua la cantidad de 

agua ha variad, bien que hay más, bien que hay menos. 

"Este tipo de conservaci6n puede denominarse identidad y establecer 

que loo objetos son considerados como mantenimiento de su propio carlic

ter a lo largo de tranofonna.cioneo 8J.111QUe se m.odif"iquen otros Aspectos" 

(lM) ¡ es decir, la cantidad de agua no va a modificar si existen recipien

tes m6s grandes o chicon, largos o anchos, simplemente varia la estruc

tura sobre la cual so va a vertir el liquido. El nifio en esta edad es 

incapaz de comprender como ne da el proceso de transfonnac16n aunque sepa 

que lo cantidad de agua es la misma, lo que le obetac:uliza BU razonamiento 

ea la fonna de los vasos que le hacen inferir si existe poca o mucha eeua. 

La c:onnervaci6n da pauta para dar inicio al desarrollo del pensa

miento un poco mis formal, aunque cabe aeffalar que es parte del proceso 

en el periodo preoperacional s "Piaget considera al penalll'll.iento como el 

(10'5') DELVAL. Juan., Crecer y Pensar. p .. 162 
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resultado de una construcci6n que se realiza en el desarrollo gen6tico, 

por eCecto tanto de ese propio desarrollo como el de las experiencias 

del sujeto en su interrelac16ii. con el medio¡: es decir, considera que el 

pensamiento no ea algo dado sino que se va estructurando progresival!lente" 

Uot:). Para poder aW:air el pensamiento deben existir estructuras inicia

les, que estas a su vez aer&n la base para la organJzaci6n de la siguiente 

estructura; por eJeoiplo, CUMdo al nifto se le da e conocer un circulo, 

prir:iero se le pregunta a 61 que ea ese f'orma, 61 a su vez menciona que 

puede ser una circuníerencie. 1 algo para dibujar ruedas, o cualquier otra 

cosa; posteriormente se le explica que ello recibe el hombre de circulo. 

La primera aceveraci6n se le conoce como estructura madre y al signlt'i

cado o nombre de la misma es el re:!lultado de la siguiente estructura Y 

as{ aucesiveJDente hasta. lacrar integrarle al pensBJ:tiento. 

"J.a aparici6n del pelllU1nliento eimb611co originado a partir del penan.

oiento eensorio-aotriz pen:tite al niño: 

l. Utilizar nntinuaa representaciones sensorio-111otricee 

distintos de aquellos que fueron adquiridos; 

contextos 

2. Utiliz.ar objetos sustitutos en el medio para asi:Jtir au manipulaci6n 

mental oh1b6lic..1; 

3. Divorciar la fflreaentaci6n de au conducta de su propio cuerpo y 

aplicarla f\iera <!e a!" (102). 

Todo ello recae en une interacción 1 tomando en cuenta percepciones 

anteriores 1 que van 11 servir de base pero qua dependerln de dicha inte

racci6n. 

( 101) BOSCH. ~· 1 p.85-86 

( 102) RlCHMOHD, ~· • p.30-31 
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"Piaget considera la evocaci6n presente da una actividad pasada como 

"una imitaci6n di:rerida". Con las limitaciones diteridaa laa que producen 

imágenes mentales y esta imlgenea mentales a6n los a!mboloa que permiten 

un desarrollo posterior del pensamiento" (10j). Cuando un nin.o va deaa

rrolando experiencias, ~atas quedan en el interior de la persona produ

ciendo im6genes t1entales que se tranaformari\n en elmboloa: 6atoe son las 

base del pensamiento y del lenguaje. Las acciones pasadas y/o las expe

riencias son baee para el presente porque significa una evocaci6n y Asta 

produce un pensamiento. 

La primero. etapa del pensamiento preoperatorio est6. denominada por 

lo adquisici6n del lenzuaje y su inserci6n dentro de la acc:16n; también 

le puede denominar pensamiento intuitivo porque el nii\o afirma sin 

pruebas y no es capaz de dar demostraciones o justificaciones de sus creen

cias. 

11Entre lo:J dos y los cuatro nf\oa, conicidiendo con el desarrollo 

y ln aparici6n del lenguaje, el niflo atraviesa por una etapa de pensa

miento simb61ico a la cual -entre los cuatro y los seis a.i"fos- sigue otra 

de pensamiento intuitivo. Este tipo de pensamiento a<m no es 16gico, 

a causa de que le faltan ciertas condiciones entre ellas la reversibili

dad" (104). Como ya se mencion6 en pAginas anteriores, la reversibilidad 

es la capacidad que tiene el hombre para regreaar al punto de partida 

ain necesidad de volver a comenzar, por ejemplo, cuando se siembra un 

f'rijo, primero hay que sembrarlo en la tierra, esperar a que crezca para 

que despu6s dentro de la vaina crezcan varice frijoles, sin embarao, para 

tener un frijol no se neceo! ta volver a realizar lo mismo o volverlo a 

(105) ~' p.31 

(104) BOSCH, op. cit., p.87 
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11 seabrar, simplemente ya ae tiene el proceso en el ponsamiento y no e11 

necesario volver a pensarlo para saber de donde nació el frijol o c6mo. 

"La reversibilidad es la capacidad de hacer y deshacer mentalmente un 

camino¡ de descompon~r y recomponer un todo¡ de percibir que un conjunto 

de objetos permanece invariable si se le qui ta o agreaar luego la misma 

cantidad. Por lo tanto, la reveraibilided está en la base del razonamiento 

lógico, el cual permite establecer relaciones, hacer comparaciones y sacar 

conclusiones" { 1D5). 

Piaget denomina representaci6n estática a esta incapacidad de mani

pular representaciones mentales con rapidez y f'lexibilidad, de manera 

que pudiese entender las tranaromaciones 11 {106). Este aspecto va rela

cionado con el ejemplo anterior, puesto que la reversibilidad permite 

el surgimiento de las trane:fort111:1.cionee que conllevarán una f!lBnipulaci6n 

de representaciones mentales. Es eYtAtica porque el niño no puede agilizar 

la mente para regreeu al punto inicial. 

Considera al lenguaje como la 11.par!ci6n de una función eimb6lica, 

considerando que las palabras son en e! símbolos. "La palabra entonces 

comienza a funcionar como signo, ea decir, ya no es simplemente una parte 

de la acci6n sino que la evoca" {tO"Z). Palabras y a!mboloa van adquiriendo 

un significado que permitirán tanto el desarrollo del lenguaje como el 

de la lecto-escri tura pues ceda s!mbolo en uni6n con otro resultará una 

palabra y au evocaci6n podrá permitir la interpretaci6n de su aignif'ice

ci6n: por ejemplo, "pala" el haber visto una pala y relacionarla con su 

sianlficado se aabe que es una pala, luego entonces, hay una f"uei6n; evo

caci6n ea resultado de le unión de la palabra con el atmbolo. 

nos> .!.2!!!!.!!!· p.so 

(106) RICHMOND 1 ~·• p.45 

{107) ~. p.32 
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Para Piaget, el lenguaje ae divide en dos: lenguaje egoc6ntrico y 

lengua.Je socializado. "En al lenguaje egoc6ntrico el nifto no intercambia 

ideas; cuando ae halla en grupo se aaiete a una especie de mon6loao colec

tivo. Esto ocurre porque el nUlo no tiene en cuenta el punto da vista 

de loa demás y de esa manera no ae inquieta por aabe a qui6n habla o si 

eetl siendo escuchado; hablar pnra s!" {109). Un lenguaje socializado 

comprende una c0lllunicac16n con laa demás personas tomando en cuenta una 

comuntcaci6n con las decnAa personas tomando en cuenta su punto de vista 

e intercnmbiando ideas: sin embarao, en el periodo preoperacional impera 

el eaocentrismo, luego entonces 1 no existe formalmente un lenguaje social. 

Ls.a imágenes del nifto actúnn, por tanto, como s!mboloe por entidades 

individuales y como símbolos por una clase de entidades. Mientran que 

en el lenguaje so usas diferentes palabras para el ejemplar de una clase 

y para la clase en sí, las diferentes palabras para el ejemplar de una 

clase y para la clase en d, las diferentes palsbras estAn conectadas 

me-diento una relaci6n de inclus16n. Incluei6n es cuando una entidsd in

dividual Juan es incluido en la clase do "hombre", es a su vez incluida 

en le clase "ser humano", es decir, Juan es un hombre y un hombre es un 

ser humano. Lne imágenes oon símbolos que son percibidos individualmente, 

es decir, cada símbolo es independiente uno del otro¡ como entidad indi

vidual, mientras que el lenguaje uea diferentes palabras para explicar 

una clase (por ejemplo case.} y para la clase en sl (casa) 1 la.e pola.bra.s 

se conectan mediante la inclusión. 

11Piaget califica de preconceptual la catividad a1mb611ca dd nii'io 

en esta edad y en vista de ello, supone que los aímboloa de que dispone 

(108) DELVAL, op. cit., p.165 
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para su Mnipulaci6n ,..ntal, y que estAn expreaadoe en lenaua.Je, tienen 

la propieOad de preconceptoa" ([09.). Un preconcepto ea la ausencia de 

incluai6n, de alnento• en un todo (sincretismo) y la identificaci6n de 

loa elnentoa parcial;ea entre ai, sin la intervención del todo (yuxta

po11ic16n). Loa nift09 en esta etapa preconceptual no diatinguen la dit'e

rencia entre el todo y las partea, aa! como su posible unión en donde 

•W"Jl:e la globalidad. Por ejemplo, el decir plastilina, cada una de las 

letras 8f12loba un a{mbolo con un& pronunciación determinada (aincretiamo

partea) y al unir cada una de las letras surge un lenguaje y un oigni

t'icado (yuxtapoaici6n). 

"La ywi.tapoaic16n y el sincretismo se expresan en el modo en que 

el ntno explica la conducta de laa coAae ~causa y efecto), en el modo 

en qu• expresa verbalmente RUS pensamiontoe (estructura de !"rase.) y en 

el modo en que retrate su entendimiento (dibujos). Ywctaposici6n es reunir 

laa 'P&l"tU ain relacionarlas" ( UO). La yuxtaposic16n ea el pensamiento 

que se ori¡ina mediante la concentración de lao partes o detalles de una 

experiencia sin relacionar esas partea dentro de un todo, mientras ~e 

el aincretieruo, ea el penslll!liento que oo origina a traváo de la concentra

c16n de un todo, de una experiencia ain relacionar el todo con la• partes. 

Ambos se producen debido a la incapacidad de sintetizar laa partes y el 

todo en grupo relacionado, 

"Piaget postula que todo pensamiento poicol62ico tiene un aspecto 

estructural, que hace referencia a eatructurae subyacentes, y da eata 

!IW'lara conoierne al conocimiento" ( .J.:11). Se puede considerar el funciona

miento y la estructura subyacente bajo doa aapectoa que corresponden a 

("íQsl FURTH G, Rana., Laa idees de Pi11,get, p .. 32 

(.110) RICHMOHD, ~·, p.40 

{1.11) nJRTH, op. cit., M!!!!_ 
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a la estructura internas asimilaci6n y acomodo.ei6n. "La asimilación se 

ce tra en lo que es esencial para todo conocimiento, a saber, la similitud, 

la comunidad y la generalizaci6n en una si tuaei6n dada, mientras que la 

ac modaci6n so centra en lo que es particular, nuevo, diferente y al ha

ce lo ast proporciona lee bases del cambio y del oprendi::aje11 (rl:.al). 

La asimilaei6n es la que recibe los datos y en la persona se va ror;nando 

un esquema; mientras que en le acor.iodnci6n como su nombre lo indica, se 

ac moda el nuevo dato a les estructuras ye existentes. 

Considera qua entre los dos y los seis ai\os, ·se desarrollan dos formas 

de pensamiento: una caracteri::adn por el egocentrismo y otra intuitiva, 

diI ectamente vinculada al tipo de percepci6n que tiene el niHo en ese 

pe lodo. El pensamiento intuitivo (cuatro o seis o siente ai\os}, el nif\o 

pu de representarse la realidad, tP.nt!r una imagen moritnl del objeto, solo 

y ·al cual se le presenta 6ote en su configuraci6n perceptiva. Eval(la 

la cantidad por el espacie:- ocupado, sin establecer relaciones correspon

dieites entre cada uno de los objetos de ln colecci6n presentada y lo 

que .Sl debe colocar para iguolnrln. Su percepci6n e:!I global, sincr6tica, 

es ecir, capta solamente le.e grandes lineas de un objeto y no s6lo sus 

par ·iculnridades ( ~. El egocentrismo. nencionado anteriormente 

de!" .nido por Pisget "de una parte como la primec!a de ln autoeatiafacc16n 

sob •e el reconocimiento objetivo •. ,, y de otra, la distorci6n de la reali

dad para satisfacer la actividnd y el punto de viste del individuo. En 

ambc e casos la reacci6n es inconsciente, siendo en esencia, reoultado 

deo una distinci6n rallida entre lo subjetivo y lo objetivo" ((L:ti); es 

doc r, el nifto tiene dif'icultades para colocarse en la perspectiva de 

otrc y toma todas lns coeas desde su propio punto de vista, no ve más 

all de si mismo, todo debe ir hacia él y para 61, no exite la palabra 

(Il'.21) ~· p.33 

(113 BOSCH, op. cit., p.89 

(UA.. RICHMOND, op. cit
0

., p.45 
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compartir, todo gira en torno suyo. 

"El concepto se. construye a partir do la percepci6n e implica la 

aeneralizaci6n de datos relacionados, provistos de la misma percepción, 

por el contrario con objetos y con situaciones vitales, por experiencias 

y por acciones realizadas" (11~). Si la percepción es la que da significado 

a las sensaciones, entonces el concepto surge gracias a esta porque inter

preta aquello que eatll siendo conocido implicando experiencias elgnifi

cati vas que corroboran el aprendizaje. Por eJemplo, al concepto manzano. 

implica: color rojo, un centro con semillas, un corsz6n, etc. 1 estos son 

datos que dan lugar al concepto manzana. 

Entre los cuatro y los siete aftas hoy una concoptualizac16n crecicnte 1 

la cual juega un papel importante el deoarrollo del lenguaje (US), 

porque concepto y lenguaje dan lu.gar a un pensamiento preconceptual, se 

incrementa el vocabulario as! como sus interpretaciones hacia loo concep

tos. 

"• •• El desarrollo perceptivo es grande desde muy temprano, desde 

las primeras etapas del per!odo sensorio-motriz y sus percepciones, imita

c iones Y accionea ae prolon¡i,nn en representaciones" <r!'1.). Por ejemplo 

retornando el punto del proceso de la conservac16n del agua) el nif'io ha 

visto como ae realiza lo. transformación; si se le cuestiona la posibili

dad de la existencia de la misma cantidad en el vaso ancho que en el estre

cho. el niilo rosponderA. negativamente, el vaso alto tiene mayor capacidad. 

El nii\o ha observado c6mo se vaciaba el liquido de un recipiente a otro 

( 11.S) BOSCH, op. cit., p.91 

(116)~ 

'117) DELVAL, op. citq p.165 
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y eso inclinar!a a pensar que ea el mismo Uquido pero la cantidad ha 

variado porque perceptivamento parece que hay mA.a en ese recipiente. 

Se produce entonces un conflicto quo se resuelve a favor de loe datos 

perceptivos en detrimento de las transformaciones. Lo anterior demuestra 

que otra carncter!stica del mismo periodo es la dif'icul tad para tomar 

en cuento simultAneamente varice aspectos de una situaci6n. 

En cuanto a su comprensi6n de tiempo y espaci? 1 están fuera dol alcance 

del nii'lo. Los objetos tienen espacio y el nif\o puede pensar que consumen 

el espacio que ocupan. "Piaget explica las dificultades del nii'lo con 

la medida espacial y temporal de la siguiente forma. No s6lo son invisibles 

el tiempo y el espacio, sino que además, por lo que concierne el nif\':>, 

están uno y otro totalmente interrelacionados. El tiempo ee coneume en 

movimiento y el movimiento consume espacio. Se aprecia el espacio cuando 

hay dentro de 61 movimiento y el movimiento tiene duraci6n'' (US). Es 

un poco dificil de comprender en los nil\oe la relaci6n que existe entre 

tiempo y espacio, quizA lo comprendan en relnci6n de duraci6n más 

larga que otra como en el caso del reloj y que dentro del tiempo existe 

un movimiento. 

Tanto el desarrollo paicol6gico, como el afectivo y social, as! comoel 

motor son componentes que interact6an conjuntamente en el desarrollo 

del aprendizaje del ni"o que darán lugar a la fonnaci6n de conceptos. 

Piaget piensa que un deno.rrollo positivo en el ni"o debe basarse en expe

riencias propias como juegos que no sean enso"anzae obligatorias, sino 

que el miemo infante se autoensei'le. Le interesa que la persona capte 

la realidad por medio de los eequemae; el preescolar aprende pues 1 a trav6e 

(ll.ltl) RICHMOND, op. cit., p.58 
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de la realidad desarrollando su campo nervioso y verbal (desarrollo gen6-

tico). De la actividad surge la experiencia y se seleccionan los esttmuloa 

por eso el nii'lo es protagonista de au propio aprendizaje; el prof'esor 

s6lo proporciona loa' medios para escoger los estimules. En este caso, 

la educaci6n preescolar debe perseguir el desarrollo integral del inf'ante, 

buscando que la interacci6n de que tanto se ha hablado del sujeto con 

el objeto permita desarrollar en la persona una experiencia que se transf'or

marA en cambio de conducta. La teor!a psicogen6tica, acrecenta el área 

cognitiva a trav6s de problemas, experiencias, investigaciones, del juego 

activo y espontáneo y de personas que le rodean. Para sensibilizar las 

anteriores, el Proce~o ensei'ionza-aprendizaje debe ir acorde con las carac

ter!sticas bio-psico-socioloa del inf'ante. 

Para que la educadora ofrezca unn enaei'ianza integral debe basarse 

en elementos tales como: 

QUIEN: compete al educador y al educando, este Clltimo de cuatro a cinco 

ai'loa, aún no es capaz de realizar operacione1;1 debido a que no se 

ha desarrollado del todo la reversibilidad, no tiene todav!a una 

estructura f'ormal del pensamiento y del lenguaje, tienden a tener 

conflictos por cuestionoa de pertenencia. Son egoc6ntricos, el 

aprendizaje se ve influido por loe sentidos, comienza a adquirir 

la noei6n de la con9ervaci6n, aprende por medio del juego, de las 

investigaciones, comienza ln simbolización, es creativo. 

OBJETIVOS: estos deben ir acorde con los intereses e inquietudes del nifl.o. 

deben ir acorde con las necesidades y desarrollo bio-psico-aocial 

de loa in:f'antes procurando una integralidad en todos y cada 

uno de los conocir.iientoe que van a adquirir. 

CONTENIDO: orientado a la resolución de problemas, a la experlmentaci6n, 
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al desarrollo aensoperceptivo, cognitivo, a la construcción, a la 

conservación, al juego, a la seriación y otras que ayuden al 

desarrollo bio-paico-social, 

METODOLOGIA: debe ser integral, encauzada hacia la participación, la coope

ración y el juego en donde se incrementen las habilidades, el 

conocimiento, la investigación y el inter~a por conocer. 

RECURSOS DIOACTICOS: materiales que estimulen el inter~a, la rnotricidad, 

lo cognici6n y la sensopercepci6n entre otras. 

El TIEMPO y el LUGAR, son según les circunstancies en las que se 

encuentre para facilitar la calidad en el aprendizaje, 

En el capitulo anterior se aludió al desarrollo senaoperceptlvo, 

mi01:10 que se relaciona con el deoarrol!o bio-psico-social del nif\o, Tanto 

el capitulo anterior corno en el presente, Piaget fue la dlreoctriz; 

&l habla del incremento de la construcci6n del contenido intelectual, 

de la int9riorizaci6n, de la neimilaci6n y de la percepción entre ctras 

siendo éstas el funda.mento en el proceso ensef'lanza-aprendizaje y para 

ello el estudiante debe ser llevado a realizar actividi;:i.des concretas con 

los materiales que formen el aprendizaje, de tal manera quo las operaciones 

sean familiares y emane 111 composici6n de reversibilidad y asociaci6n. 

De esta manera, será tarea del educador analizar el contenido que ha de 

aprenderse. Trae haberlo hecho, ordenará los materiales de aprendizaje 

de modo que estas operaciones puedan ser efectuadas concretamente por 

el estudiante mismo y luego tratar de que 61 lao realice, 

96 



CAPITULO QUINTO 

DERIVACION PRACTICA 

V .1 Planteamiento del probleoo. 

La sociedad piensa que a mayor grado de conocimientos o a mayor nCi

mero de materies impartidas. en el '.sector ascolar, el infante será mis 

inteligente o se deearrollerAn mejor. sus :facultades; esto es grave pues 

se pierden de vista aspectos como la asimilaci6n-scomodB.ci6n, coordinación 

vista-objeto-mano, motricidad gruesa-fina, otc. Por ello, a los Pedagogos 

nos toca (entre otras cosos) la revisión de planea y programae de educati

vos, miamos que deben tener contenidos que vayan acorde con la edad y 

desarrollo de los nil'i.os, as! comu a la capacidad intelectual. 

La percepción es considerada como aquella sensaci6n interna hecha 

en nueetros sentido1:1 por alguna causa externa y enriquecida por las expe-

rienciaa, actitudes, personalidad, etc. Al acrecentarse tal capacidad 

y al entrar en contacto con esos objetos, el nii'lo ealdr6. dol esoeentrie

mo propio de su edad, en forma racional y social a la vez y tambUn per

mitir& increr:ientar su capacidad reflexiva. 

En la mayorh de las escuelas, se cree Que la percepci6n se incrementa 
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con el paso del t_iempo, pero no se dan cuenta de que es una pauta para 

el desarrollo de otras habilidades y como consecuencia un aprendizaje 

6ptimo. El desarrollo de las capacidades sensoperceptivas, debe darse 

en forma gradual, jer&rquica y sistematizada. 

5.1.l Detorminnc16n dol Universo o Mueotra 

El entorno al que se dirige la Derivaci6n Práctica de esta tesis 

es el Ambito escolar, primordialmente al sector preescolar. Se eligieron 

Jardines de ni~os particulareu porque es donde se detect6 la necesidad 

ya que durante algún tiempo laboré en mencionado sector, son bilingUes 

y mixtos en su mayoría. Pertenecen a la Delegsci6n de Coyoacán, lu3ar 

el que se avoca la mism:::i y por la facilidad brindada por parte dtl len 

escuelas para la nplicaci6n de instrumentos. 

En relflci6n al método que sip,uen las mismas, es indistinto, es decir, 

no siguen algún método o alguna corriente en especifico con el Montesori; 

este tipo de inutituci6n aborda en todos sus limbitoe la sensopcrcepci6n. 

Las educadoras cnrieílan bosándosc en el programa que mar oca ln inati tuci6n 

y lo complementan entre la escuela y la profesora. 

Por último, el turno es matutino. Eepec!ficnmente. el grado escolar 

corresponde al segundo de Jnrdin de niños y comprendiendo edaden entre 

loe cuatro y loe cinco ai\oe. Es menester indicar, no son muy importantes 

loe af'ios de experiencia, pues según los requerimientos de las escuelas 

se rota al personal o se permite el acceso a oti·.,. .. educadoras sin tener 

experiencia en el campo. 
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5.3 Oiaefto de instrumento 

Se emplearon doo tipos do instrumento: Ciíeétionario y Ou!á · de observa.:.: 

ci6n • El primero se construy6 a partir de preguntas abiertas que dieran 

a conocer el tipo de preparaci6n de las educadoras 1 la importancia que 

dan n la sensopercepci6n dentro de los programns y sobre la necesidad 

de implementar un programa que complemente la educaci6n preescolar. El 

segundo abarc6 el manejo de la sensopercepci6n en el transcurso de la 

seoi6n o.el como los métodos que emplea la educadora para ln exposici6n 

de la clase, 

La gula :le observac16n penni ti6 dar a conocer la calidad de 

la exposicl6n de la clase, la metodolog!a, los contenidos, el rneterial 

didáctico, el nivel de conocimiento y profundidad sobre el tema e tratar, 

la moti vaci6n y principalmente c6mo se desarrollaba la sensopercepci6n 

en el"tJ:-nnscurso de la misma. A partir de éste, el cuestionarlo corrobor6 

de forma escrl ta las observaciones renlizadae sustentando los argumentos 

y las necesidades pura la claboraci6n de un programa. 

El cueatlonartO fue realizado con baae en preguntas ablertaa para 

poder conocer c6mo Be percibía la elaboracl6n de un programa eeneoperceptivo 

como complemento en loe Jardines de Nif\oa, aai como la detecci6n de necesi

dnde~ e intP.reeP.e por parte de la educadora en relación a una educación 

integral. 

Para sustentar loa anteriores, se escogi6 el Circulo de GrAficas 

para esquematizar lea respuestas de cado una de las preguntas, eatable

ci6ndose porcentajes que resaltaran el tipo de refutaciones existentes 

n los diverao,o Jardines de Nii\oa en la Delegaci6n de CoyoacAn. 
··:i< 
1 
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GUIA DE OBSERVACIOH HO DIRIGIDA 

l. Desarrollo de la Sensopercepc16n n lo largo de la ses16n. 

2. Tipo de eensaci6n que se utiliza: 

Vista 

Oído 

Tacto 

Si 

Si 

Si 

3. Metodología 

4. Material en1p'leado 

No ( 

No ( 

No ( 

4.1 Elaborado pcr las educadoras 

4.2 Proporcionado por la escuela 

Si 

Si 

100 

Gusto Si 

Olfato si 

reo ( 
No ( 

No ( 

No ( 



CUESTIONARIO 

De antemano agradezco su · coleboraci6n para responder con sinceridad 

el presente cuestionario, mismo que será de gran utilidad para la elabore

ci6n de mi teeis profesional. La información será confidencial. 

1. Estudios realizados hasta el momento. 

2. El programe de clase ¿lo proporciona la escuela o Ud. lo elabora?. 

(en el llltimo ceso eei\alar: octividades 1 objetivt1e, procedimiento y material 

a emplear). 

3. ¿Conoce qué es la Seneopercepción? (explicar en caso afirmativo), 

4, ¿Los planea o programas, 

(explicar en qu6 actividad) 

seoi\elen el desarrollo de la senaopercepci6n? 

Si ( ) Ho ( ) 

'\, ¿Cree necesario tener un conocimiento previo pera la educación de la 

.Jensopercepc16n? Si ( ) No { ) 

Porque: 

6. En el transcurso de la seai6n ¿qué tipo de sensopercepci6n empleo con 

M1yor frecuencia? (explicar su desarrollo) 

Audi tlva 

Visual 

Si 

Si 

No ( 

No ( 

Gustativa Si No ( 
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Olfativa 

Tictil 

Si 

Si 

No 

No 



7. ¿Cree necesario una previa explicaci6n a sus alumnos de la sensopercep-

c16n? Si ( ) No ( ) 

Porque: 

e. ¿Consideraria la srmsopercepc16n como punto de partida para la educación 

Preescolar? Si { ) No ( ) 

Porque: 

9. ¿Qu§ tipo de materie.1 utiliza para impartir su clase? 

10. ¿Aceptaría un programa de eensopercepci6n que complementara la educaci6n 

preescolar?, de tal forma que Ud. pueda ir.ipartirla y as{ colaborar con 

el desarrollo del niffo, 51 ( ) No ( ) 

Porque: 

¡MUCHAS GRACIASJ 
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5.4 Aplicaci6n de instrumento 

5.4.l Obtenc16n y proceswdento de datos 

El cuestionarlo compre'ndta las einuientes preguntas: 

l. Estudios realizados hasta el momento. 

Lic. en Pedagogia 10 

Lic. en Educaci6n Preescolar 11 

Puericul tia ta 

Lic. en Psicolog!a Educa ti va 

Lle. en Paicologia 

Licenciatura 

Maestra de idiomas 

Normal Superior 

An61ish: Se polpa la diversidad del nivel d.e estudio, 1'o.ctor in1'lu

yente en la tra.'lamiai6n de conocimientos, 

2. El programa de claoe ¿lo proporciona la escuela o Ud. lo elabora? (en 

el Caltimo caso ae~alar: actividades, objetivos, procedimiento y material 

a emplear). 

Proporcionado por la escuela 

b. Yo lo elaboro 10 

c. Elaboraci6n de la escuela en co-

laboraci6n con la educadora 19 

An&Usia1 Loa datos muestran que la mayoría de lao educadoras retoman 

aspectos que aeftalan en el programa otorsado por la escuela 
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pero , quedando e su criterio la modificaci6n y epliceci6n 

del mismo, sin perder de vista el objetivo e perseguir, 

siendo éste procurar el desarrollo integral del niño abarcan

do Ambitos co&noscitivoe, afectivo-social y paicomotores. 

Tnnto lee actividades. como el procedimiento y el material 

son e cr1 terlo de la educadora, respondiendo a los necesida

des de los niftos, 

3. ¿Conoce Qué es la scmrnpercepci6n? {explicar on caso afirmativo), 

Si 33 

!lo 

Explicaci6n: Dese para que el niño desarrolle sus cepacidadea 

Desarrollo de los sentidos 

Capacidad de cada niño emocional, psicol6gicn r pedap,6-

gicamente hablando 

Se ocupa en el trabajo d~ clase 

Forma en que los niños captan la enseñanza que se da 

La manera en que al niño percibo lea coses 

Forma de relacionar al alumno con el medio 

Análisis: Dadas lns anteriores respuestas, se puede partir desde 

una perGpectlvu en donde la r.1ayorla tiene el conocir.iiento 

de lo que eo ln acnsopercepci6n, deotacando la necesidad 

de incromentnr las capncidndes del nii\o, ael como lo. preocu

po.ción por el desarrollo del conocimiento y asimileci6n 

de aquello que se eatú. aprehendiendo, Sin embarp.o, dos 

peroonae c:cpresaron un nulo conocimiento de la anterior, 

pudiendo deberse n una mayor importancia 11 otras actividades 

que a la sensopercepci6n o porque realmente no saben lo 

que es. 
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4. ¿Los planes o proa.ramos, seilalan el desarrollo de ls sensopercepci6n? 

(explicar en qu6 actividad). 

Si 29 

r.o 

Actividad: Juegos educativos y actividades en equipo 

Psicomotricidad, cantes y juegos 

Contacto directo con el objeto de conocimiento 

Ir.iáeenea escondidas, lár.iinaa, ilurnir.ar objetos, probnr sabores 

F!eica, cognoscitiva y af'ectiva social 

Formas seom6tricee, texturas, dif'ercntes clases de matel'ialee 

Tarnai\os, estacioneo del año, colores 

En todos las a"!tividades 

Ritmos y conocimiento de sonidos 

Análisis: Evidentemente, iao precedentes aseveraciones demuestran 

uno. preocupaci6n por acrecentar la sensopercepci6n en todos 

los dominios (bio-poico-social) a fin de tener un mayor 

ncorcarniento al mundo que le rodea y despertar el uso de 

los ocntidos e interpretarlos (logrando con ello dominio 

sobre loa miemos) con ayuda de recursos didácticos y por 

supuesto del juego. 

5, ¿Cree necesario tener un conocimiento previo para ln educaci6n de la 

senaopercepci6n? 

51 34 

llo 

Por qu&: Paro anber lo que es, sua beneneficios y pooJbles actividades 

11. deaarrolle.r 
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Para aplicarla en el momento precieo 

Parte esencial para el desarrollo integral del nifto 

A trav6a de la experiencia directa del niflo aprende y conoce 

m6a f'acilmente 

Para encauzar mejor al nifto en su desarrollo 

Ayuda a la educaci6n 

S6lo sabiendo y entendiendo se puede eneeftar 

El nif'lo debe desarrollar al máximo sus sentidos y para 

estimular mejor el conocimiento 

An.6liaia: ·según lo anterior• se percibe el interés de las educadoras 

por prepararse (en este caso de conocimientos eeneoperceptivoe) 

para ofrecer un conocimiento más rico, procurando el desarrollo 

intesr;ral del nino y sobre todo ln eetimuleci6n de loe sentidos 

para activarles en el momento preciso, colaborcndo en el proceso 

de la lecto-eecri tura 

6. En el transcurso de la see16n ¿qué tipo de seneopercepc16n emplea con 

mayor f'recuencia? (explicar su desarrollo). 

Auditiva 

Visual 

Gustativa 

33 

35 

Táctil 

Olfativa 

30 

Desarrollo: Dulca y agrio (gustativo) 1 exposición y evaluaci6n 

Juegos educativos, zonas de experiencia. 

Proyección de U.minas, cassettes de múecia y sonidos, acti

vidades dif'erentee, materiales manuales 

Películas, audioviaualos, sonidoo, ritmos y cn!tciones 

Exprea16n oral, esquemas; frío, Aspero, liso, eef'érico, 

cGbico, etc 

Apreciaci6n musical, tarnnnos, texturas 

Alimentos, pbntaa, objetos rugosos y liaos 
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Plastilina, colores, ejercicios de retentiva, comide 

Análisis: Las sensaciones que más se utilizan son la auditiva, la visual 

y la táctil, puesto que son el punto de partida para la lecto

eacri tura, además de ser aquellas que utiliza m6e el hombre 

para relacionarse con el medio. DadaA lee ya mencionadas 

actividades, puede resaltarse la diversidad de medios a trav6e 

de las cuales, lea educadoras se apoyan para sensibilizarlos 

complementando la educaci6n 

7. ¿Cree necesario una previa explicaci6n a sus alumnos de la s~nsoper

cepci6n? 

Si 26 

No 

Por qu6: Debe ir acorde al nivel de madurez 

Paro. aprovecharse al miiximo 

Por la edad de mia alumnos 

Para conocer mejor su mundo y conocer hu.eta donde puede llegar 

Los niftoa debe conocer lo que van a realizar 

Ea necesario que descubran el funcionamiento de su cuerpo 

por lo tanto el eprcncHzajo ser& ma,yor 

Primero hay que estabilizarlos por medio del rell!ljar.tiento 

Aa1 rendiría más 

Se da confianza, resulta menos dif'!cil en educaci6n 

Para lograr los :fines 

Deepertnr1a el 1nter6s del nifto antes de desarrollar el tema 

No: Porque captan por medio del juego y no da la explicaci6n 
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AnAliaie: La gran mayorie cree necesario una expliceci6n anterior a 

actividad a realizar y esto permite eXBl'llinar que es indispen

sable dar a conocer e los educandos lo que so va a ejecutar 

de manera que los resulto.dos sean mAs productivos y se cumple 

ol objetivo a perseguir 

8. ¿Coneideraria la sensopercepci6n como t>unto do partida pera la· 'educoc16n 

PreesC01Br1 

Si 30 

No 

Por qu6: Ea el recurso que permite relacionar al nlflo con el medio 

Complementa su desarrollo 

Queden desnrrollados sus cinco eentidoa 

Ayudan al desarrollo del niílo 

Lo utilizaría como refUerzo 

Ayuda a sensibilizar o.l niño o.ntes de cualquier actividad 

Es fundamental 

Base pare un buen aprendizaje y necesario para la lacto-escriture 

Asimilaría mejor los cormcimicntos 

No: Porque debe ser parte de la cduceci6n y no ser complemento 

Análisis: Gran parte de les personas que contestaron el presente cuestio

narlo consideraron a la aensopercepci6n como complemento 

porque coadyuva en las demás materias como espaflol y matemáti

cas que bAsicamente requieren de la vista y del tacto 1 lue¡:o, 

el se despierten estos los resultados serian mayores convirt16n

doso en un refuerzo para la educación 
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9. ¿Qu6 tipo de material utiliza para impartir eu clase? 

Crayolas Pizarr6n Uso Pastero 

Pintura Gises Material de ronna y temallo 

Acuarelas Plumones dif'erente 

Resisto! Dibujos Material para eXperimentar 

Pasta de dientes Música Grabadora 
Papel Juguetes Cantos 
Plastilir:a Material natural Arena 
Madera Láminas )fasaa 

Hilos Filminas Maizena 
t.Ar:sinas Frizol Palillos 
Lentejuelas Papel .érepé Telas 
Proyecci6n Rompecabezas Tijeras 
Pizarr6n con cuadros RecorteE Videos• cassettes con sonido 

AnAliais: Realmente el oaterial es muy bast<>, adetnlts del citndo 0 existen 

caáa recuraon que cor:iplementan y que aon de ayuda. para la educación 

integnt.l del nii\c 

10. ¿Aceptaria un progracia de sensopercepc16n que cOfllplementara la educaci6n 

Preescolar?. de tal forma que Ud. pueda impartirla y aef colaborar 

COt'I el desarrollo del niño. 

Si 35 

No o 

Por qu6: Debe formar parte de loa planes de estudio 

Ea vital para el desarrollo humano y su relaci6n con el medio 

en que se desn.rrolla 

Ayudarte al nifto a desenvolverse q:ui bindolea el miedo y 

ser introvertidos 

Kejorar!a un desnrrollo intearal 
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Buen m6todo para la enseftanza 

Podr6 dar mAe de mis conocimientoa en el mejor aprovechamiento 

de lol'I nif'loe 

Seria como un apoyo 

Me ayudar!a para deBBl"rollar mi clase y ser mis agradable 

Habr6 conocimientos y actividades variadas para estimular laa 

dif'erentes seneopercepciones 

Enriquecer el programa 

Serla como retroalimentaci6n 

Eatar!a m&s completo el programe de preescolar 

Siempre es importante conocer máe para mejorar ltt ..:111.~& 

Al programa (actual) le hace f'alte más oustento te6rico· sobre 

todo actividades que desarrollen integralmento al nifto y serlo 

de wan ayuda para nosotras 

An&lieia: Si bien ae oboerva, todos loa educadoras a lee quo se loe 

aplic6 el cue1¡1tionario, aceptan un programa de aensopercep

ci6n que servirá como sustento del program& general enriquo

ci&ndolo y permitiendo una retroal1mentaci6n (factor deter

minante para corroborar el Re está aprehendiendo o no) 
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5.4.2 Anlliaia en orden cuantitativo 7 cuanlitativo 

5.4.2.1 Ch-culo de Gri.ncaa 

Mencionado anteriormente, se utilizará el circulo de Rráficae puesto 

que es lo mAs adecuo.do para puntualizar el procentaje de loa datos, dado 

que las respuestas comprenden un s!, no y por qu6; con base en ello se 

obtuvieron diversas opiniones, por lo que era dif'!cil eu ponderación en 

otro tipo da erA.ficas, ademA.s de ser f&cil de entender. 

Hormal Supe 

Lic. en Ped 
r.oefa 

~% Mae~trn de fdior.ins 

5% Lict!nciatura 

5% Lic. en Pnic::ologia Educativa 

5% Lic. en Psicolocía 

Análinis: 

ricultista 

Enta gráfica demuestra que la mayorla de los educadoras cuentan 

dlrente grado de preparac16n y se encuentran laborando en el Preescolar. 
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2. 

Análisis: 

En este ceso el 75% de los educadoros elaboran el programa en colabo-. 

raci6n con la escuela, haciendo notar que tanto la inatituci6n como la 

educadora se preocupa11 por une enaeñnnzn que cubre los objetivos y necesida

des del educando. 

3. 

9~ Si 

Análisis: 

La nran mayorln tiene un conocimiento sobre la percepci6n y en ln 

cual, so busca un desarrollo de las capacidades, de los sentidos y una 

preocupac16n por un mejor proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo 1 

un 5% respondi6 r.egntivamente debiendose a diversas circunstancins. 
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4. 

An61ieis: 

El 80% explica la exiotencia de la sensopercepc16n dentro de planes 

y programas mediante juegos. ltúnines e interacc::i6n con el objeto de conoci

miento favoreciendo al desarrollo del domino bio-peico-soclal. 

s. 

95% 

Si 

Anti.lisis: 

Casi el 100% se preocupa por que la eneeiianzo y el aprendizaje se 

centre en el interlis. en las neceeidadoe y en lo búsqueda de mejorar la 

educac16n. 
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6. 

Gustativa 

Olfativa 

An&.liaiB! 

Evidente~ente que las sensocioncs mA.s empleados son la vista, el 

o!do y el tacto mismos que son indispensables parn la lecto-escritura, 

sin embargo para desarrollar las demAs y en general se emplean objetos 

que permiten un mayor conocimiento de la realidad. 

7. 

9C"; 

51 

Anllieia: 

En esta prenunta, las educadoras creen necesario una breve explicac16n 

a sus alumnos según el tema a tratar en este caso la sensopercepci6n, 

ya que de esta manera loa nU\os captan mejor lo que van a aprehender. 
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e. 

95% 

Si 

An6Hs1s: 

Gron parto de loe personas que contestaron el cuestionario opinan 

q~e la Aensopercopcilm e6 necesaria parn ol desarrollo de otras habilidades 

que' posteriormente se treducir&n en aprendizajes. 

9. ~1nteri1d 

'º· 

lOOl< 

Si 

Ar.&llah: 

El lC>Cm ocept6 el programa de aonsopercepc16n puesto que servir& como 

coe1plemento pare al programa que est'n empleando dentro de la inatituci6n. 
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5.5 Presentaci6n del inf"orme con propuesta 

Doepués de haber ofrecido una serie de datos a nivel cualitativo 

y cuantitativo, puede darse a notar la necesidad de las educadoras por 

que ee les ofrezca un elemento más para el complemento de le educeci6n 

en este caso es el programa de senaopercepci6n con la finalidad de sen

sibilizar au uso en el proceso enseíl:anza-aprcndizaje y permitiendo el 

desarrollo integral, 

Si so obscrv6 t.1en, en el nivel de prepareci6n de las educadoras 

diverso y pocas corresponden el lir(>a indicada (educaci6n pret!scolAr), 

al igual que el inter!.s por parte do ellas para incrementar c>l potcr.r.ial 

del educando con ayuda dP. ln éducaci6n connti t:uyéric!onc 

:futuros procesos cor.u el de l('lc';o-e1H•r1t'Jr&'I. 

Asi pues, ofrezco un programa de eensopercepci6n 1 de tal mannra que 

cuntribuya con una educaci6n mán integral y parn el lu lor:i contenidoo, 

los objetivos y lao metodolog!ne se ubican en u:i plano Piagetano y Pedag6-

gico, Esta fue la opci6n dndo que a manera de pro2rama le.e edu~a.dora.e 

pueden acecuarlo a las neceaidadeG y resulta m6.e fácil, 
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PRESENTACIOH 

En nuestro peta, ln educeci6n en un punto clr:.vc parn mejorar la. calidad 

de vida dol honbre, sin embargo écta se enfrenta constantcr.icntc n reformas, 

rnismos que vinculurán el proceEo intcr.rnl del individuo. A los profesores, 

los toca. le la~or de educar u los nii'los, Riendo elementos C01'1plem~ntarios 

en el p:-oceso de ln educaciGn puesto que deGnrrollan n!lpcctos bl~lóe.lcos, 

psic..ol6r.icos y socialt'.'!'1 que eer&n traducidos en madurez, hs.bilida.dcs y 

perfccclonnniento de la persona. 

Por lo anterior, uurr,e la necesidad dfJ un prop,;ramn de sensopercepci6n 

complementando planes y programas preescolares; contempla el desarrollo 

intenrol del nii'lo teniendo como punto de partida ln cnpncitaci6n dal magiste

rio y la implementnci6n de conocimientos, actividades y habilidades dentro 

de sus programas. 

La estructuración responde a fines de organizac16n did6.ctica y su 

implementaci6n Como parte de lOR progrotnBB Oficiales del Jard!n de fUnoe 

para dP.ssrrollar f!sica, afectiva y socialmente al nilfo a través de las 

cducadoros. 
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OBJETIVOS GIN&RALES 

Obietivoe Cognoeicitivos 

Analizar loe elementos y factores de la eeneopercepci6n como un medio 

esencial para el deaarrollo integral. 

Implemontar la seneopercepci6n 

del Jard!n de NU'los. 

Objetivos Afectivos 

complemento en planes y programas 

Valorar la influencia de la seneopercepci6n como proceso de cambio en 

el Jard!n de Nii'los. 

Apreciar el proceso sensoperceptivo como base para un desarrollo bio-pElfro· 

social dol nil'lo. 

Objetivos Psicomotores 

Promover actividades senoorio-motrices que incrementen habilidades docentes. 

Habilitar en el uso de actividades sensoperceptivas. 
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cotrrlltIDO GE!IERAL POR UJCIDAD Y HORAS 

Los contenidos que a continuaci6n se enuncian, me parecen loa mAs adecuados 

ya que se centran en el desarrollo tanto de la sensaci6n como de la per

cepción. con influencia bio-paico-sociel. 

1 Ubicac16n de la sensopercepc16n bajo lineontientos Pedag6gicos 

lI Influencia bio-psico-aocinl a nivel sensoperceptivo 

lII Función y organización de las aeneaciones 

IV Adecuaci6n de planes y programas de cado. sensaci6n 
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PRDIERA UNIDAD 

Ubicaci6n de la Sensopercepci6n bajo lineamientos Piagetanos 

Objetivo Particular: Integrar dent:rc de planes y programas del preescolar la sensopercepci6n 

SUBTEllAS ACTIVIDADES EHZ - APRZ RECllRSOS DIDACTICOS TIEMPO t!UMERO SESION 

1 .. 2 La Sesopercepci6n M6tcdo Inductivo Rotafolio 1 hr Primera seei6n 
en el Jardín de 

Infantes Expositiva-Participa- Pelicula, relacionada 

ti va. Según las pre- con el ejercicio de 

guntas observacioneo la eensaci6n y perece 

1.3 Ubicaci6n dentro que se suci ten en el ci6n. en infntes. 1 hr 

de planes y progr!. transcurso de la se -.... si6n • 
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SSGUllllA UllillAD 

Intlueocia bio-psico-s.ocial a nivel aensoperceptivo 

Objetivo Particular: Detendnar la inf'luencia bio-psico-soeial a nivel sensoperceptivo 

SUBTEMAS ACTIVIDADES ENZ-APRZ RECURSOS DIDACTICOS TIEMPO llUMERO SESION 

2.1 Area biol6gica y su Expositiva-Participa- Rotatolio 25 min Primera sesión 

relaci6n con la se!!. tiva. Mediante un 

aopercepci6n a ni - cuadro sin6ptieo que Peltcula basada en el 
vel: elaborarán les educa- desarrollo bio-paico-

doras con la finali - social del infante en 2.1.1 Org6nico 
dad de estudiar el 6- y fuera del Jard!n de 

2.1.2 Fisiol6gica (~ rea biclógica y su r! 
Niftos. 

ci6n enatom>- laci6n con la senae.-

funcional) ci6n y percepción. 

2.1.3 Recomencación, 15 min 
acción e influe!!. 

cia en el desa -

rrollo sensoper- . 
ceptivo 
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SUBTEllAS ACTIVIDADES ENZ-APRZ RECURSOS DIDACTICOS -TI"!-m'"' ··~·- -·-··· 
2.1.4 lcrplicacionce Expositiva- Participa- Rotafolio 

dentro de planes ti va 

y programas para Pizarr6n 

el proceso Debatl' , relacionado 

con ol desarrollo psi-
2. 2 Ps1co16gico 

cológico 30 m!n 

2.2.1 Caracterlsticas 

del desarrollo 

intelectual y 1112, 

tor del niño de 

4-5 años 

2.2.2 Esquema corporo.1 

2. 2. 3 Desarrollo del 

lenguaje 

2.2.4 Recomendaci6n, 
15 min 

acc16n e influe!! 

cia en el desa -

rrollo snsoperce¡ 

tivo 

2.2.S Implicaciones 

dentro de planes 
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SUBTEllAS ACTIVIDADES EHZ-APRZ RECURSOS DIDACTICOS TIEMPO ·--·--- -----·· 
1 programas para 

el proceso 

2.3 Social Expositiva-Participa- 25 in.in Retroproyector 

2.3.1 Patronos de co~ tiva, en ella se de -

ducta. SOCio--eJD2 be enuncinr caracter!!: Pizarr6n 

clonal del nii'io t!cas que conciernan 

de 4-5 años en el desarrollo so -

eioemocional y su re-
2.3.2 Diferencias in- percusión con la sen-

dividunles saci6n y percepci6n. 

2. 3. 3 Recomendac16n, 10 min 
aee16n e influe!! 

cia en el desa-

rrolio sensope;: 

ceptivo 

2.3.4 Implicaciones 

dentro de planes 

y programas para 

el proceso 
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TBl!Cl!llA UlllDAD 

Función y organizaci6n de las eenaopercepciones 

Objetivo Particular: Reconocerá la funci6ny organizaci6n de las sensaciones a nivel 

preoperacional. 

SUBTEMAS 1 ACTIVIDADES ENZ-APRZ 

3.1 Periodo Preoperaci2_ I Método Inductivo 

nal Lluvia de ideas, al 1-

3.2 Sensaci6n visual 

3.2.1 Percepción de 

:formn y tatllaao 

3.2.2 Recomendaci6n, 

acei6n e !..nflue!!. 

niela de la oesi6n en 

relac16n al conocbiie!! 

to que tengan lee edu

cadoras sobre el peri2 

do prepperecional a 

fin de integrar. el o. -

cia docente en ell prendi:taje. 

desarrollo senso

perceptivo 

3 .2 .3 Itiplicaciones de! 

Debate, sobre la Rrgu

mentaci6n de la vist.a 

como elet'lento necesario 
tro del program~¡ para el proceso ene~ 
para el proceso 

za aprene::Uza.1e. 
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REC"JRSOS DIDACTICOS TIE~.PO NIJllERO SESION 

Rotefolio 25 r:tin Segunda seei6n 

Película 

Piza.-r6n rS min 

Láminas donde se ilus 25 min 

tre le ft.lnc!.6n de ln 

vi eta 130 min 

30 min 



SUBTEMAS ACTIVIDADES ENZ-APRZ RECURSOS DIDACTICOS JEMPOJ fjllMl:nln CC'CTnu 

3.2.2 Percepci6n del C.2, Expositiva-Participa- Pizarr6n 25 min 

lor va 

3.2.2.l Recomendaci6n, Lluvia de ideas, en la !.binas con diferentes l 30 1:1in 
coloree 

acc16n, e in - cual se expongan acci.2 

fluencia en el nea para el deBarrollo 

desarrollo ªe:!! de la sensaci6n 

sopercepti vo 

3.2.2.2 Implicaciones J 1 130 min 
dentro de ple-

nea y programas 

para el proceso 

3.3 Sensac16n Auditiva 1 Exposi ti va-Participati- Audiocassettes con 130 mini Sei;unda y terc! 
va, en el transcurso de ruidos y sonidos del ra seei6n 

3.3.l Percepciones au- la sesi6n a fin de con.2 cuerpo, naturaleza, 35 tiin 
di ti vas cer la funci6n del oído medios de transporte 

3.3.2 Rec0t:1encacionea, 
) 35 min 

acci6n, e in1'lue!! Filminas 
cia en el desarr.2 

llo aensopercepti 

VO 
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S1lBTWS ACTIVIDADES !11%-apn RECURSOS DIDACTICOS TIEMPO NUMERO S'EsION 

3 .3 .3 Implicacionee 30 min 
dentro de planee 

7 programaa para 

el proceso 

3,4 Senaac16n Tlctll W6todo Anal! tico Piedras. hojas de &?'bol 20 !:lin Tercera y cuar-

3.4 .1 Percepc16n de Expoes!rva-Participattv pan, egua 
20 ain ta see16n 

texturas: roaoso con ejercicios que lee Pizarr6n 

-Uso permitan desarrollar el 

3.4.2 Pucopc16n de sentido 
15 min 

textun.a: eojado 

-hC.edo 

3.4.3 Pereepc16n de 15 min 

texturaa: duro-

blando 

3.4.4 Parcepci6n de 15 min 

testuraa:Aspero 

-euave 

3.4.5 Rocc:.endac16n, 25 min 

acci6n 1 e intlu-

encia del docen-

te en el dHarro 
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SUBTEICAS ACTIVIDADES EllZ-APRZ RECURSOS DIDACTICOS TIEMPO HUMERO SESION 

3.•.6 Implicacionea 25 min 

dentro de planee 

y progruas para 

el proceso 

3.5 Senaaci6n Gustativa K6todo A."lB.Utico Frutas (naranja, 11el6n, 20 ::iin Cuarta aesi6n 

Expoaitiva-Participat!, 
aal, az6car) 

3.5.1 Pereepci6n de 8! va, por medio de ejer- Retroproyector 15 min 

borea 1 dulce clcioe y ej emploe que 

3.S.2 Percepc16n de 11! poaibili ten el deBafT2 L6m:1naa con loa difere!!. 15 min 

borea: agrio llo dol sentido tes sabores 

3. S. 3 Percepc16n de 8! 15 cin 

bares: aalac.'!ao 

3.5.4 Recomendaci6n, 30 min 

acc16n o inf'lue!!. 

cia.' del docente 

' en ·al desarrollo 

aensoperceptivo 

3,5.S Implicacionea 25 min 

dentro de planea 

y pro¡ramaa para 

el proceso 
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SUBTEllAS ACTIVIDADES Em- APRZ RECURSOS DIDACTICOS TIEMPO NUMERO SESION 

3.6 Sensaci6n OlfativE Expoeitiva-Participat!, Rotaf'olio 20 min cuarta: y quinta 

va. Ejercicios y ob- sesi6n 

3.6.1 Percepci6n de ~ eervaciones a real! - 20 lllin 

lores zar en la ses16n a 

3.6.2 Recoe1encaci6n, fin de integrar el a- 30 min 

acci6n e intlu- prendizaje 

encia del docen 

te en el desa -

rrollo sensoper 

ceptivo 

3.6.3 Implicaciones 25 min 

dentro de plane 

y programas pa-

ra el proceso 
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CUART~ UllIDAD 

Adecuacl6n en Planee y Programas de cada eensac16n 

Objetivo Particular: Reflexionar& sobre los distintos relaciones y acciones de la Pedagogía 

en f'Unci6n de la sensaci6n 

SUBTEMAS ACTIVIDADES ENZ-APRZ RECURSOS DIDACTICOS TIEMPO NUMERO SESION 

4.1 Maternal M6todos anal! tic o y sin 
Pizarrón 

30 min Quinta sesi6n 

t6tieo. A partir de w: 

4.2 Kinder I ~~ en dond~ se ana- 30 min 

!ice y Sintetice la ec-
4.3 Kinder II 

CoT6n pedagbglca en ~ 
40 min 

4.4 Preprimaria ci6n de _la sensac16n y 40 min 

4.S Cofrontaci6n entre percepción dentro de C,! 40 min 

grados da grado de Preescolar 

Phillips 6 6, con este 

se permite concretar en 

relación a cada grado. o 

en general 

129 



MATERIAL DIDACTICO 

Pizarr6n 

Rotafolio 

Videocassetera 

Audiocassettes 

Retroproyector 

L&minaa 

Filminas 

RECURSOS NATURALES 

Frut&a (mo16n, manzana, plátano, lim6n naranja) 

Piedras (con diversas texturas) 

Hojas de árbol (diferente textura} 

Palos de madera 

P6taloa de :flores (rosa} 

Plumas de ave 

Sal, azaco.r 

OTROS 

Pince lea 

Pintura l!quida 

Acuarela 

Crayolas 

Gises 

Pegamento 

Tijeras 

PlaatiUna 

Hojas de papel 

Punzones 
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KVALUACIOK 

La evaluaci6n serl individual, con preguntas abiertas y se emplear6. 

al final de cada seai6n 

1. ¿Qu6 o.epeetos mejorarla en relación a la sesión? 

2. Aprendizajes significativos de la sesión (de 1 a 3) 

3. ¿Qu6 puntee quedaron claros o c6ales no entendió? 

41 Obervacionea de la misma. 

131 



BIBLIOORAFIA 

1. FORGUS lf, Ronald 

Percepción. Procaeo b6sico en el desarrollo cognoeci tivo 

Ed. Trillas, Mbico, D.F., 1986, 460p. 

2. OARCIA 0 1 Enrique 

Piaget 

Ed. Trille.e, México, D.F., 1991, 122p. 

3. H. FLAVELL, John 

La Paicolos!a evolutiva de Piaget 

Ed. Trillas, M'xico, D.F., 1993, 484p. 

4. NERICI, Im!deo 

Metodoloda de la Enseflanza 

Ed. Kepelusz, M6xico, D.F., 1990, 415p. 

5. POSTMAN 1 Leo 

Percepc16n y aprendiza Je 

Ed. Nueva Visi6n, Buenos Aires, Argentina, 1974, 159p. 

6. SCHIFFMAN R, Harvey 

La perc.,pci6n een.,orial 

Ed. Limuea, M'xico, D.F., 1981, 453p. 

7. W.A. Kelly 

Psicologla de la Educaci6n 

Ed, Morata, 7a ed., Madrid, Eepafia, 1982, 683p. 

i32 



COHCJ.USIOICES 

l. El hombre eei un ,er Onico e irrepetible, con inteligencia y voluntad, 

con caracterf.aticae propias (pertenecientes a un e61o hombre); compuesto 

de cuerpo (materia) y alma (f'onna). Es un ser individual de naturaleza 

racional, eeplritual y con trascendencia en el universo; por su libertad 

ejerce la voluntad y es capaz de conocer, de comunicarse con las personas. 

Se considera un agente de la educm.ci6n porque no hay educac16n sin 

hombre, enb cambio, existe el dltimo sin el primero; si as! f'Ueee la 

humanidad ae¡iur!a en el mismo plano sin llegar al perf'eccionnmiento. 

2. La educaci6n se manifiesta en el quehacer del hombre, adaptada y adecuada 

a aua neceaidadea e intereses. Forma parte del proceso enseHanza-apren

dizaje. Se convierte en un deber y derecho del hombre; ee la baee 

para lo. formaci6n de la persona y de le personalidad. Enriquece habili

dades y apti tudea que en Gl tima instancia ae1•An dirigidos por la orien

taci6n. 

3. El hOf!!bre y la educaci6n siempre existirAn y deberán proponerse la 

perfecct6n; en esta perfecci6n 1 la orientaci6n ee concibe como la ayuda 

para encauzar habilidades, limitaciones, posibilidades, intereses ••• 

de la persona, ubicAndoae sesOn el sujeto. Existe una orientación 

para cada 4rea o 4mbito de la vida como la familiar, la eacoloar, 

la vocacional, etc. airvUndoae en 1\mci6n de la mejora del individuo 

y de la comunidad en la que vive. 

4. U. edu·cao16n · Pre"escolai- ·. 'deb:e: ir.tpleintm'tlt.r'.! cOnoctA\ientoi!i Btmsosta·rce¡{

tiVOe que ao~raboréh· el tt~HittN>llo 'iht9¡1'al t:'. aél'. nlfl.o, en ·ea te ·Cfmo4 

del.:·preoperacional·,· dfi cuatl'o ·a cinco·.·afloeFC,buecarido au ·. perfecciOrl&-: 
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miento a través de métodos y técnicas que complementar{m el aprendizaje 

adem&s de actividades que ae convertirán en · experiencias y es.tos a su 

vez en aprendizajes significativos. 

s. La educadora debe proveer loe medios necesarios para une educaci6n 

con contenidos sensoperceptivos que favorezcan el desarrollo cognitivo, 

puesto que pone al individuo en contacto con el mundo que le rodea; 

empero, una no podría existir sin le otra, Piaget, aLarca también 

este tema definiéndolo como un proceso adaptativo que se comprende 

en relaci6n con otra clase de actos o procesos a los que llama inteli

gencia. Con lo anterior, nos damoa cuenta de la importancia de esta 

para el surn:imiento de funciones intelectivas como asimilaci6n, reversi

bilidRd1 seriaci6n, conservaci6n y otras, 

6. La educaci6n es un medio por el cual el hombre se encamina a la perfec

ci6n, despierte en 61 interés por conocer lo que el objeto es y por 

ello, el educador debe fomentar en el educando la creatividad, la ex

perimcntaci6n y el deseo por aprehender m6.s ¡ con la finalidad de inte

riorizar los aprendizajes y provoc!lr un cambio de conducta. 

7. El periodo comprendido entre loe 2 y los 6 e.f\os se denomina Preopera

torio porque no existen operaciones formales, es decir, el nil'lo aún 

no es capaz de rf':alizar operaciones tales como: conservaci6n, aeriac16n, 

reversibilidad y otrau. En esta etapa el significado de las cosas 

es importante para el desarrollo del pensamiento y del lenguaje. 

8. El aprendizaje se adquiere por los sentidos y en este periodo, el 

anterior y en los posteriores, fungen como medio por el cual se estable-
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ce el aprendizaje; el contacto con el objeto sensibiliza a la persona 

hasta llegar a comprender lo que está conociendo. El educador, debe 

desarrollarlos apoyandose en elementos que la incrementen y den paso 

a la memoria y a la asociaci6n. 

9, La Pedagogía debe ofrecer planes y programas que abarquen al hombre 

en su medio bio-peico-social, con la finalidad de acrecentar sus capa

cidades y superar sus limitaciones. Por ello, el programa de eensoper

cepci6n servirá como apoyo paro el funcionamiento eensopercepti vo en 

ln educaci6n Proeocolar. 

10. La educadora debe proveer loo medios necesarios para una educación 

rica en experiencias y para ello se pons6 en un programa como comple

mento en educación preescolar, teniendo como finalidad la de orientar 

y capacitar a los directivos y edutadores que se encargan del proceso 

enseftanza-aprendizajo. En este se ofrecen metodologías, 

didácticos 1 • • • y se ubica en el peri6do preopersctonal. 
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