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INTRODUCCION 

La creatividad, otorga a la persona la facultad de dar existencia a algo 

o producirlo de la nada, establecer relaciones hasta entonces no establecidas -

por el universo del Individuo con miras a determinados fines, ofreciéndole una 

posibilidad de formación y perfección en un sentido interno. 

Es común relacionar el término de creatividad con el arte y se piensa -

que es una cualidad propia de solo unos cuantos. La presente investigación -

pretende describir de manera clara y precisa a la creatividad como aquella C! 

racterística que puede ser desarrollada en cualquier persona, proporcionándole 

grandes beneficios una vez que logre asimilarla para enfrentar los retos y sl -

tuaciones que se Je presenten de manera creativa. 

El desarrollo de la creatividad en la persona está íntlmament~ relacionado 

con la educación. Si la creatividad se desarrolla desde que el niño adquiere -

los primeros aprendizajes 1 se sentirá más motivado y ten.drá una mayor partici

pación en el proceso educativo. 

El principal objetivo en la realización de la presente Investigación es oír!!_ 

cer los principios metodológicos que otorguen las bases teórico-prácticas al ed!:!. 

cador 1 para la aplicación de conocimientos adquiridos por el educando en el m! 

nejo de situaciones y problemas concretos mediante Ja educación tecnológica. 



Es importante que dicha preparación se Inicie desde el preescolar, cuan

do el pequeño espontáneamente tiende a transformar lo existente y a concebir -

cosas novedosas y originales. 

Se pretende fomentar la creatividad infantil a través del juego por ser la 

principal actividad que el niño desempeña en el preescolar, se trata de estimu

lar el juego no como una actividad con un fin en sí misma, sino por medio del 

juguete-artefacto que ayude al pequeno a expresar su sentir y resolver los prl 

meros problemas concretos que se le presentan. Se trata de un juguete que -

proporcione una utilidad práctica para el niño, además del aspecto lúdico que -

posee. 

La Investigación documental tiene por objeto, el sensibilizar a los educ! -

dores y padres de familia de la necesidad de desarrollar la creatividad infantil 

mediante la elaboración de juguetes que enriquezcan su educación y perfecciona

miento personal, 

Dicha Investigación está basada en autores que han hecho grandes apor_ -

taclones en el terreno de la educación preescolar como Froebel, Decroly, Mont~ 

ssorl y Piaget; en la creatividad como Lowenfeld, Torrance y Powell entre -

otros. 

En el capítulo primero se parte del concepto de educación, ya tjue a par_ 

tlr de este, girará lo que se quiera lograr en el educando, asimismo, se señala 

la finalidad de la educación, se revisan sus modalidades, principalmente la ed!:!_ 



cación preescolar. 

El segundo capítulo comprende la forma en que el aprendizaje se lleva a 

cabo en el nivel de educación preescolar mediante la interacción de los elemen_ -

tos que comprenden el proceso educativo. 

El tercer capítulo tiene como objetivo orientar al educador en el conocl -

miento del desarrollo creativo, sus niveles y fases, obstáculos y facilitadores; 

con el fin de vincular las aprendizajes con la creatividad en preescolar median

te el juego. 

El cuarto capítula describe el desarrollo de la educación tecnológica en 

preescolar mediante el proceso de construcción del juguete artefacto. 

En Ja actualidad el juguete-artefacto ofrece la posibilidad de incidir dl -

rectamente sobre la capacidad de razonamiento lógico, partiendo de objetos ma

teriales con los que el niño se involucra jugando. 

Por último el quinto capítulo consiste en la elaboración de un programa 

dirigido a educadores de preescolar para desarrollar la creatividad mediante la 

construcción de un juguete-artefacto. Para ello, se realiza un diagnóstico de -

necesidades a través de un cuestionario colectivo aplicado a los profesores 1 que 

es interpretado y cuyas conclusiones sirven de base para la elaboración de di

cho programa. 



CAPITULO 1 

CARACTERISTICAS DEL NIVEL DE 

EDUCACION PREESCOLAR 

La educación a través del tiempo ha sido estudiada desde distintos PU!2 -

tos de vista y bajo la Influencia de las circunstancias de cada época. Se le ha 

contemplado desde perspectivas biológicas, sociológicas, psicológicas y filos6fl -

cas por estar dirigida al hombre; sin embargo, la verdadera educación debe -

contemplar todas las perspectivas en una sola: la educación integral~ 

Se define a la educación Integral como aquella que pretende el desarrollo 

de las facultades humanas. En principio, se educa al hombre porque es un 

ser racional con inteligencia y voluntad, todos los hombres poseen ambas facu! 

tades pero cada uno es único e Irrepetible tanto en su persona como en sus m~ 

nifestaciones. Por lo tanto, la educación deberá contemplar tanto el plano ge

neral de todos los hombres como las peculiaridades de cada uno. 

lQué es en sí la educación?, García Hoz la define como el perfeccionª- -

miento de las facultades específicamente humanas. El perfeccionamiento co!!!. -

prende a la educación como modificación, sin embargo esa modlflcacl6n no ten-

dría sentido si no fuera un cambio hacia la perfección, hacia la complementaclón 

y el mejoramiento de las posibilidades del hombre e 1). 

(1) cfr., GARCIA HOZ, V., Principios de Pedagogía Sistemática., p.18-32 



Cuando se trata del perfeccionamiento, éste debe ser intencional; en la -

educacl6n deberá intervenir Ja voluntad y no solo la Inteligencia, se requiere 

contar con el convencimiento personal tanto del educando como del educador P! 

ra llevar a cabo el proceso educativo. 11 51 suprimimos de la educaci6n ese C!!_ -

rácter de Intencional, entonces reducimos el proceso educativo a una evolución 

psíquica y biológica, con lo cual, la Pedagogía se confundiría con la Blologra -

evolutiva o la Psicología 11 (2). El hecho de que se eduque a las facultades, no 

se refiere a las funciones biol6gicas del sistema vegetativo, sino a Ja Inteligen

cia y voluntad que especifican la e:;pirltualldad del hombre. 

La educaci6n por otra parte, debe perfeccionar al individuo sin descul -

dar su dimensión social, "es un fen6meno primariamente individual, pero de!_ 

pués, como añadidura, viene Ja trascendencia a la manifestación social de la --

educaci6n11 
( 3). Y es en ese aspecto donde la educación prepara a nuevas 9!:. 

neraciones, conserva y transmite la cultura asegurando su continuidad. La -

educación y la cultura guardan estrecha relaci6n, por ser la cultura la activl -

dad que abarca las manifestaciones espirituales del hombre y la educacl6n la -

actualizac16n de dichas manifestaciones. 

Por ser el hombre un ser social se desenvuelve en diferentes ámbitos, -

mismos en los que Ja educación actua de acuerdo a determinados fines. 

(2) lbldem., p. 23 

(3) idem. 



1. 1 Fines de Ja Educación 

Los fines de la educación son todos aquellos principios que comprende el 

Ideal educativo que se debe alcanzar mediante la acción educativa. "Las final! 

dades Indican rumbos de la acción educativa, expresan Jos resultados deseados 

en la educación y los objetivos especifican las etapas necesarias y los pasos in 

termedios para conseguir, poco a poco, esos resultados finales" (4) 

El fin principal de la educación es el perfeccionamiento de las facultades 

humanas (inteligencia y voluntad), que se lleva a cabo mediante la acci6n edu

cativa en el aspecto Individual, social y trascendental según Nerlcl: 

1. 1. 1 Sentido Individual 

-Proporcionar una adecuada atención según las posibilidades de la pers!:!_ 

na, de modo que favorezca el pleno desenvolvimiento de su personal.L -

dad. 

-Inculcar en la persona sentimientos de grupo a fin de introducirlo a -

cooperar con sus semejantes por la consecución del bien común y el au

toperfecclonamlento por medio de la cooperación. 

(q) MATTOS, L., Compendio de Didáctica General., p.qq 



1.1.2 Sentido Social 

-Preparac16n de las nuevas generaciones para recibir, conservar y enrl -

quecer la cultura. 

-Preparación de los procesos de subsistencia y organización de Jos gr!!_ -

pos humanos, teniendo en cuenta las exigencias sociales. 

-Promoción del desenvolvimiento económico y social. 

1. 1. 3 Sentido Trascendental 

-Orientar al Individuo hacia la aprehensión del sentido ético de las cosas, 

los fenómenos y los nombres para proporcionarle vivencias más profu!! -

das. 

-Llevar al t;!ducando a tomar consciencia y reflexionar sobre Jos grandes 

problemas y misterios de la realidad a fin de proporcionarle vivencias -

más hondas. 

Cualquiera de los sentidos de la educación debe buscar Ja perfección y -

tomar en cuenta todos los aspectos del hombre para proporcionarle una educ! -

clón Integral (5). 

(5) cfr., NERICI, l., Hacia una didáctica general dinámica., p.25-27 



Las finalidades se llevan a cabo mediante los objetivos y acciones, a tr!_ 

vés de Jos diferentes ámbitos y modalidades de Ja educación, donde educando y 

educador toman parte para llevar a cabo el proceso educativo, la importancia -

de ambos radica en que si llegara a faltar alguno el proceso no podría llevarse 

a cabo. 

1. 2 Ambltos Educativos 

Los ámbitos a través de los cuales se imparte la educación son: 

1.2.1 Familia 

"La familia constituye el primer conjunto de estímulos educativos para la 

persona humana" ( 6). Es en la familia donde el hombre recibe la primera edu

cacl6n Impartida por sus padres. Sin ser una educación formal, proporciona -

al hombre una serie de hábitos y pautas de comportamiento con los que contl -

núa a lo largo de toda su vida. 

11 Dentro del plano natural, es en Ja familia donde el hombre encuentra la 

plenitud de su existencia, alcanzando su completo desarrollo físico y psíquico -

en la familia; puede el hombre no solo realizar su personalidad, sino transmitir 

su vida física y moral a otros seres humanos" (7). 

(6) GARCIA, HOZ V., op.clt., p.453 

(7) ~-· p.454 



1.2.2 ~ 

La escuela es el ámbito donde el hombre adquiere conocimientos, habllid!_ 

des y actitudes mediante un proceso sistemático y ordenado que se ofrece en -

una institución a través de métodos, técnicas y procedimientos como parte del 

programa de educación formal. 

1.2.3 Comunidad 

Es el ambiente que rodea a la persona fuera de la dinámica familiar, don, 

de realmente se adquiere el contacto con la sociedad. La educación en la com!:!_ 

nfdad se transmite a través de distintas instituciones, entre ellas están la Igle

sia y el Estado. La educación se dá tanto de manera Informal como no formal. 

La educación en los diferentes ámbitos puede ser impartida de diferentes 

modos, a estas maneras en que se imparte la educación se les llama modalld!!, -

des; abarcan tanto las experiencias de la vida diaria como Ja educación que se 

Imparte a través de las diferentes Instituciones. 

1.3 Tipos o Modalidades de la Educacl6n 

1. 3.1 Educaci6n Informal 

Es el proceso vitalicio mediante el cual toda persona adquiere y acumula 

conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las e~ 



perienclas diarias y su relac16n con el medio ambiente, no se requiere de una 

institución determinada para adquirir esta educacl6n. 

1. 3. 2 Educacl6n no Formal 

Es Ja actividad educacional organizada y slstemátfca que se lleva a cabo 

fuera de Ja estructura del sistema formal, para proporcionar aprendizajes esp~ 

cfflcos tanto a adultos como a niños; una diferencia que tiene con Ja educaci6n 

informal es que ésta se lleva a cabo mediante programas educativos y la infor

mal no. 

1.3.3 Educaci6n Formal 

Es aquella que se Imparte en un sistema educacional institucionalizado, -

cronol6glcamente graduado y jer~rquicamente estructurado, que abarca desde -

la escuela básica hasta los grados superiores universitarios. 

Las tres modalidades pueden darse de manera simultánea en la vida de -

la persona: la educac16n Informal es la que recibe con las experiencias y sltu! 

dones a las que diariamente se enfrenta en su vida, la formal la adquiere al -

asistir a la escuela y esta a su vez puede fomentar la no formal mediante acti

vidades extracurriculares, que también reflejan una enseñanza sistemática, auD_ 

que el hombre puede educarse mediante cualquier modalidad. La educaci6n -

formal pretende influir en el individuo de una manera organizada y sistemática 

10 



a lo largo del proceso educativo que se lleva a cabo cronoJóglcamente a través 

de los diferentes niveles educativos ( 8). 

La Institución que se encarga de impartir educación formal es Ja escuela, 

"institución social destinada específicamente, a realizar Ja educación intencional. 

Es el órgano de educación de educación por excelencia, de ahí que toda su or

ganización se dirija hacia esa meta. La escuela es una institución técnicamente 

organizada para realizar Ja educación, viene a satisfacer las necesidades socia-

les fundamentales" (9). 

La escuela como institución que imparte la educación formal, está organi-

zada en un sistema educativo que comprende: 

-Educación Preescolar: educación que abarca de los 3 a Jos 6 años, pr2_ 

porciona al niño las primeras experiencias educativas y lo prepara para 

enfrentar la educación estrictamente académica que se Inicia con la ed.!:!. 

caclón primaria. 

-Educación Primaria: educación que abarca de Jos 6 a los 12 años, per

mite al ser humano llegar al desenvolvimiento intelectual suficiente para 

adquirir conocimientos abstractos, hábitos intelectuales y los primeros -

elementos de la ciencia. 

(8) cfr., THOMAS LA BELCE., Educación formal, no formal e Informal 

(9) NERICI, 1., op.clt., p.30 
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-Educaci6n Media: abarca de los 12 a los 18 años hasta comienzos de e! 

te siglo, la educación secundaria proporciona la base cultural suficien

te para iniciar los estudios universitarios. En la actualidad, junto a la 

finalidad propedéutica, la educación media prepara también para el eje!. 

ciclo de algunas profesiones de carácter técnico; comprende tanto la e!!. 

señanza secundarla como el bachillerato. 

-Educación Superior o Universitaria: a este nivel pertenecen las lnstit.!:!, 

clones con más alto nivel cultural y académico; presupone los niveles -

anteriores, tiene como finalidades la formación profesional, superior, la 

iniciación en investlgaci6n científica y la formación de personalidades -

rectoras de la vida social (10). 

1. ll Características del nivel de Educaci6n Preescolar 

Una vez comprendido el sistema educativo y el lugar que ocupa la educ!_ 

ci6n preescolar en éste, el presente estudio requiere de una mayor profundlz! 

cl6n en el nivel preescolar. 

La educación preescolar comprende la educación del ser humano en los -

primeros años de su existencia, cuando las características hacen más necesaria 

la vida de familia y no la educación intelectual y cultural en estricto sentido, -

que proporciona la educación formal. Por ello, las instituciones de educación 

{10) cfr., GARCIA HOZ, V., op.cit., p.388-398 
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preescolar pretenden proporcionar al niño tanto un ambiente de tipo familiar en 

el cual desenvolverse, como la facilidad de Integrarse a la vida social fuera del 

ambiente familiar. 

La educaci6n preescolar pretende 11 crear un ambiente en el cual el niño 

se agita como el principal actor, en un ambiente de espontaneidad, de alegría y 

de trabajo que él mismo forja y al que se habitúa para toda su existencla11 
( 11). 

Es el primer punto de uni6n entre la familia o el hogar y la escuela. En la - -

edad preescolar el niño adquiere ya un vocabulario suficiente y rlco, que faclll 

ta la estructuración de frases; aprende a diferenciar de manera espontánea unl 

dad y pluralidad; adquiere nociones operativas de forma y tamaño. establece -

relaciones sociales y adquiere modelos de conducta y ciertos conocimientos acer 

ca de lo que es bueno y lo que es malo. 

La vida estética, como parte de su desarrollo, es muy Importante en esta 

etapa, cuando el nlr"'10 se Incorpora con su imaginación a emociones y creaciones 

fantásticas como: cuentos y leyendas, y da vida a seres Inanimados. Posee una 

gran capacidad de creaci6n artística, que le permite manejar materiales plástl -

cos para sus propias creaciones. 

1.q.1 Educación Formal en Preescolar 

La educación preescolar pertenece al ámbito de la educación formal en -

(11) ZAPATA, R., La educación preescolar en México., p.39 
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cuanto que se lleva a cabo en una institución, mediante un proceso slstemcitico 

y ordenado, con determinados fines y el seguimiento de un programa, además 

de tener un horario establecido. Sin embargo, a pesar de ser el preescolar -

parte de la educación formal, se lleva a cabo de manera espontánea. Pretende 

dejar en libertad al niño para que pueda desarrollar sus posibilidades de man!:. 

ra personal y creativa, siempre y cuando respete un cierto ritmo de trabajo y 

una disciplina establecida por el educador. Es un nivel sumamente valioso por 

proporcionar el primer contacto del niño con fa escuela en su formación cogno~ 

cltlva, afectiva y psicomotora~ de acuerdo a las necesidades del niño. 

1.4.2 Disciplina en preescolar 

La educación preescolar pretende lograr una disciplina que no es la aut~ 

rltarla que busca la obediencia ciega. Se conoce al niño como un ser en pleno 

desarrollo que requiere una serle de pautas o guías para saber como comportar 

se, por esta razón la disciplina en este nivel proporciona al nli"lo una serle de 

normas de comportamiento, de acuerdo a su edad, para contribuir a la evo!.!:!_ -

ción de su personalidad y el fortalecimiento de ese carácter que está apenas en 

proceso de formación. 

La disciplina de la educación preescolar contribuye a la formación de há

bitos de llmpieza, orden, sllenclo, obediencia que el niño va adquiriendo y que 

le facilitan el logro de sus primeros aprendizajes. ( 12]. 

(12) cfr., NERICI l., op.cit., p.437-439 
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1.4.3 Actividades en preescolar 

Las actividades en la educaci6n preescolar permiten la interacci6n de los 

demás elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, son los medios que po

nen en relación a los niños con los opjetos de conocimiento. 

Las actividades deben Ir en concordancia con los objetivos, deben buscar 

el desarrollo Integral del niño, por lo tanto, habrá que fomentar actividades -· 

tanto cognoscitivas como afectivas y de desarrollo pslcomotor. En la organiza

cl6n de fas actividades deberá tenerse en cuenta los objetivos del programa, -

realizando actividades que requieran el esfuerzo del niño, que le planteen pr2_ 

blemas a resolver, mediante los cuales establezca relaciones. Estas actividades 

permitirán al niño lograr un equilibrio en el desarrollo de los aprendizajes. 

En el desarrollo de las actividades del preescolar hay que tomar en cue!! 

ta que el juego es la principal actividad que el niño realiza, fomenta cambios -

en el niño que favorecen el logro de aprendizajes; el juego actúa como una es

pecie de símbolo en el que el niño desempeña un papel y asume ese papel, eli

ge objetos sustitutos y establece relaciones con ellos como si fueran objetos re~ 

les. Mediante el juego descubre las relaciones entre los adultos, sus derechos 

y obligaciones. 

El juego en que el niño desempeña un papel, refleja Ja realidad que Je -

circunda: reproduce escenas de su vida familiar., laboral de sus padres, sus -

amigos, de su ambiente escolar, etc. 
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Por medio del juego los niños establecen tanto relaciones lúdicas, según -

el argumento y el papel que desemper"'la cada uno, como relaciones reales. El -

juego requiere la Iniciativa del niño. o la coordinación de sus actos con los demás 

para así establecer y mantener Ja comunlcaci6n. 

El juego preescolar es vital para el desarrollo de la atención y la mem2 -

ria ( 13). 

1 .. 4 .. 4 Horario: en preescolar 

El horario del preescolar generalmente es de 9 de la mañana a 12 6 1 de 

la tarde; el niño ya sabe que tiene una hora de entrada y otra de salida, sin 

embargo, en medio de ese período es necesario que el niño se acostumbre a te

ner una rutina de trabajo con la que debe cumplir, donde cada segmento o esp!!_ 

cio de trabajo le proporcione un tipo diferente de experiencia; el educador d~ -

be establecer una planeaci6n donde Jos niños deciden qué harán durante un p~ 

ríodo de trabajo y el educador ayuda al niño en sus planes. El horario se est! 

blece de la siguiente manera: 

-Un período de trabajo: los niños ejecutan Jos proyectos y actividades -

planeadas, el educador debe ayudar, apoyar y vigilar el trabajo de los 

nir1os, además de supervisarlo. 

(13) cfr., DEBESSE M., ~·· ZAPATA, R., op.cit., p.39 
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-Un período de limpieza: donde los niños guardan sus trabajos que no -

pudieron terminar, recojan y· pongan en orden el salón de clases con la 

supervisión del educador. 

-Un período para tomar un refrigerio. 

-Un período de actividades al aire libre, donde los niños y el educador -

realicen juegos o conversen de algún acontecimiento cercano junto con el 

educador. 

El orden en que debe realizarse la rutina depende del educador, del tle!!!, 

po y sus llmltaclones dentro del programa. El orden en que se realizan las ac-

tlvldades, puede ser flexible, siempre y cuando, se respete un horario para -

que el niño aprenda también a respetarlo (14]. 

En el trabajo con niños de educación preescolar es importante conocer las 

características y el funcionamiento de este ntvel de educaci6n, sin embargo, el 

conocimiento y la comprensi6n del desarrollo Infantil son pre-requisito para el 

trabajo social con los niños 11 el psiquiatra, el psic61ogo, el trabajador social o 

el maestro extraen del cuerpo común de conocimientos aquel que cada uno consl 

dera más apropiado para su labor con niños ••• , 11 El esfuerzo por· alcanzar una -

comprensi6n más basta del desarrollo humano capacitará mejor a dicho profesio

nal y a sus Instituciones para asistir a los individuos de modo más competente 

y con mayor conocimiento de causaº (15). 

( 14] cfr., SEP., Programa de educación preescolar., 

( 15) MAi ER H., Teorías sobre el desarrollo del niño., 

p.55-58 
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Por ello es necesario el estudio profundo del niño en todos los aspectos -

para comprenderlo y ayudarlo con las necesidades propias de la etapa en que -

se encuentra. El estudio del niño deberá comprender tanto el aspecto cognoscl 

tlvo, como el afectivo-socia! y el psicomotor. 

1. 5 El nlno en el nivel de educación preescolar 

1.5.1 Aspecto cognoscitivo 

El aspecto cognoscitivo comprende su desarrollo Intelectual y los procesos 

mentales que han sido estudiados, por diferentes autores a lo largo de Ja histo

ria de Ja educación, sin embargo, destacan Piaget y Gesell en este aspecto, por. 

que su labor precursora acerca del desarrollo cognoscitivo aporta datos muy V!_ 

liosos para Jos profesionales modernos. 

Piaget, en cuanto al desarrollo del pensamiento considera las siguientes -

fases: 

-Fase sensoriamotrlz: abarca de Jos O a los 2 años. 

-Fase preconceptual, que concierne al niño de 2 a 4 años. 

-Fase del pensamiento intuitivo, para los niños de 4 a 7 años. 

-Fase de operaciones concretas, de los 7 a Jos 11 años. 

-Fase de operaciones formales, que sobreviene entre los 11 y los 15 años. 
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En este caso, la fase a la que se le da especial importancia es a la del -

pensamiento Intuitivo, de los 4 a Jos 7 arios; en esta se encuentra el nlrio de 

educación preescolar ( 16). 

1.s.1.1 Fase del pensamiento intuitivo 

En esta fase el hecho más Importante, para el niño de 4 a 7 arios, es Ja 

apllcacl6n del interés social en el mundo que lo rodea. El contacto con otras -

personas reduce su egocentricldad y aumenta la participaci6n social según Pi! -

get. Esta fase es una extensión de la anterior y ambas abarcan el pensamiento 

preoperacional y 11 juntas constituyen un punto entre la aceptaci6n pasiva del 

medio tal como se experimenta y la capacidad de reaccionar frente a él de mo-

do realista11 ( 17). 

En este período de transición donde el niílo reacciona de modo realista c~ 

mlenza a utilizar palabras para expresar su pensamiento. en un principio pens!!_ 

miento y razonamiento permanecen ligados a sus accfones. Debe coordinar sus 

propias versiones subjetiva y egocéntrica del mundo real que Jo rodea, actúa -

cada vez más según una pauta consecuente de razonamiento. 

Tiende a comportarse como sus mayores, como si supiera intuitivamente -

cuál es la naturaleza de la vida que lo ro.dea, empieza a conocer cuá11do Inicia 

(16) MAIER H., op.clt., p.13J-1qo 

(17) ~·. p.13q 
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Ja escuela y su pensamiento consiste en verbalización de sus procesos mentales: 

así como antes utilizaba su aparato motor para expresar su pensamiento, ahora 

lo expresa por medio del lenguaje, aunque sigue siendo egocéntrico. Su per. -

cepción e Interpretación del medio son con base en las nociones aprehendidas -

de los primeros signos verbales que posee y naturalmente discrepan del pens! -

miento de sus mayores y del mundo real; puede pensar únicamente en una idea 

por vez. 

Busca un equilibrio entre asimilación (donde el niño actúa o modifica al -

objeto que ha Incorporado) y acomodación (que señala la influencia del medio s~ 

bre el organismo], ambas son relaciones del organismo con el medio y del sujeto 

con et objeto. Trata de adaptar sus nuevas experiencias a su pensamiento pr~ 

vio, posee especial Interés en los hechos que ocurren, por ello 11 Jos procesos -

acomodativos se extienden para verificar, estabilizar y generalizar los diferentes 

modelos, con el fin de que el Individuo pueda asimilar preceptos más univers! -

les" (18). 

La organización de su conocimiento le permite obtener Ja capacidad de ge

neralizar su experiencia mental, sin embargo, primero es necesario que el niño 

maneje nociones personales previas (preconcepto] para más tarde, comprender -

el concepto. Es Incapaz todavía de pensar en el todo y sus partes, piensa únl 

camente en las partes; por ello no puede concebir simultáneamente dos ideas. 

1181 lbldem., p.135 
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En esta fase juzga las experiencias de acuerdo con las apariencias exteri,2. 

res y los resultados. El niño emplea un lenguaje más apropiado sin comprender 

totalmente su significado. Por ejemplo: en los primero~ años de esta fase, di~ 

lingue su brazo Izquierdo del derecho, pero no tiene formado el concepto de --

11derecha11 e "Izquierda". El conocimiento es específico, piensa únicamente en 

términos del hecho que está ocurriendo, cualquier experiencia es juzgada por -

su estado final o resultados. Intenta el razonamiento 11 lógico11
, aunque juzga -

solo de acuerdo con el carácter espacial. 

Naturalmente, va aumentando el proceso de acomodación que exige mayor 

atención a los hechos que están fuera de la propia persona, la atención a otros 

puntos de vista, amplía su perspectiva y reduce su egocentrismo. Las cualida

des en una persona u objeto son percibidas como absolutas, no tiene noción de 

evaluación o rango ni de relatividad, este hecho explica su habitual falta de -

apreciación del verdadero valor de los otros. Como no existe jerarquía de val~ 

res, el niño no percibe diferencias entre lo que es totalmente bueno o totalme!!. 

te malo. 

Lentamente toma conciencia de que exista una propiedad en un obJeto, c~ 

mo la altura, sin excluir la presencia simultánea de otra como el ancho. Puede 

manejar las relaciones que corresponden a un objeto, pero las que existen entre 

2 6 más objetos o Ideas exceden sus posibilidades de comprensión. Puede CD!!. -

tar aunque no tenga el concepto de número, Piaget sostiene que primero debe -

manejar los principi11s de conservación de la cantidad antes de que pueda desa

rrollar dicho concepto. 
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En este nivel el lenguaje cumple 3 funciones: 

-Como Instrumento de pensamiento. que se utiliza para reflexionar sobre 

un hecho y proyectarlo hacia el futuro. la conversación consigo mismo 

es muy común a esta edad. 

-El lenguaje continúa siendo vehículo de comunicación egocéntrica, hasta 

los 7 u 8 af\os el ntf'lo supone que todos piensan como él. 

-Es un medio de comunicación social en sentido acomodativo, para compre!!_ 

der el ambiente social y adaptarse a él, la conversación es una extensión 

del pensamiento en voz alta, proyecta los pensamientos individuales hacia 

el plano social. 

El juego también refleja gran parte del desarrollo intelectual, adquiere un 

carácter social aunque los procesos de pensamiento conservan todavía el matiz -

egocéntrico. En el juego el niño utiliza una Imaginación simbólica más amplia. -

con juegos que Indican que ha alcanzado un nuevo nivel de pensamiento organi

zativo, ahora puede pensar con referencia a otros. En realidad lo más impor, -

tante en el juego es que ahora la mayoría de los juegos se relacionan con otros 

individuos. 

Los valores morales se generalizan a medida que se aprenden; el aumento 

de los contactos sociales, junto con la Imitación más exacta determinan gradual 

mente nuevas comprensiones. Se advierte que las reglas de los adultos son -
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elásticas y no absolutas. "Se coloca al niño en una situación de conflicto, Pº!:. 

que no tiene modos diferentes de afrontar este problema, no puede hallar una 

comprensión de la relatividad de las obligaciones soclales11 e 19). En realidad la 

obediencia al adulto es el código moral predominante para el niño hasta los 7 -

años. Percibe la desobediencia como un Insulto a la autoridad del adulto y al -

castigo como una secuencia necesaria a su travesura. Conserva la idea de 11 ju~ 

licia inmanente", según Plaget, hasta el final de esta fase, atrae sobre sí mismo 

la culpabilidad y se asigna un castigo siempre que comete una falta. 

Estando en esta etapa del pensamiento preoperatorlo, el niflo desarrolla -

sus conocimientos con base en los siguientes aspectos: 

a) Función simbólica: que consiste en la posibilidad de representar obje

tos, acontecimientos y personas en ausencia de ellos. Los conductos a 

travt'!s de los cuales se manifiesta la función simbólica, están basados 

en las estructuras de pensamiento que poco a poco se van construyen

do e incorporando a otras más complejas. Como expresiones de la fu!,!. 

ción simbólica están: la imitación en ausencia de modelo, el juego de -

ficción y el lenguaje por medio del cual se comunica el nhio con los d~ 

más reconstruyendo acciones pasadas y anticipando acciones futuras. 

b) Preoperacioncs lógico-matemáticas: en la organización y preparación -

de las operaciones concretas del pensamiento (aquellas que el niño re!_ 

(19) lbidem., p. 1Q2 
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liza con objet()S concretos y a través de las cuales coordina la relación -

entre ellos), las más importantes son: 

°Clas1ficac16n: relaciones mentales en función de las cuales los obj!:_ 

tos se reunen por semejanzas, se define la pertenencia de un obje

to a una clase y se incluyen en ella subclases. 

ºSeriación: operación en función de la cual se establecen y ordenan 

las diferencias que hay en relación a una característica de los obje

tos: tamaño, color, forma, etc. 

ºConservación del número: consiste en que el niño pueda sostener 

la equivalencia numérica de 2 grupos de elementos, aún cuando los 

elementos de cada conjunto no estén en correspondencia visual 1 a 

1, es decir, aunque existan cambios en la disposición espacial de al 

guno de ellos. 

e) Operaciones infra16gicas: están constituídas por: 

ºEstructuración del espacio: Indica que primero se constituyen las 

estructuras de orden (próximo, separado, abierto, cerrado, dentro, 

fuera, etc.), a partir de esas estructuras base, proceden las e~ -

tructuras proyectivas (perspectiva, proyección de rectas unidas a 

la vista, etc.) y finalmente las estructuras euclidianas (conserv! -

ci6n de la forma, distancia, etc.) 
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ºEstructuración del tiempo: en un principio, es una mezcla el pasa

do y futuro, sólo está claro lo que pasa en el momento actual, pasa 

luego por una estructuración de 11 bloques11 , es decir, que le perml 

te diferenciar lo que ocurre ahora de lo que ocurrirá después; pr2 

greslvamente distingue entre pasado inmediato y más lejano, al Igual 

que con el futuro. Hacia el final de la edad preescolar logra estrus 

turar pasado y futuro más lejano (20). 

Con respecto también al desarrollo intelectual, según Gesell, el niño es 

un tanto dogmático en su lenguaje, en el manejo de palabras e ideas. Sin em_ -

bargo, sus procesos Intelectuales son todavía estrechos en alcance. Comprende 

el pasado y el futuro, aunque, al igual que Piaget, Gesell afirma que poco a P2 

ca distingue el pasado y futuro inmediato del más lejano. 

La mentalidad del preescolar es más activa que profunda, Gesell coincide 

con Piaget en que el niño empieza a comparar propiedades en un mismo objeto 

de orden, forma y detalle; posee un lenguaje completo en estructura y forma. -

11 Su preocupación por las situaciones colectivas en el grupo de juego, refleja un 

esfuerzo intelectual por comprender la organización social" ( 21), ya que, inicia 

su preocupación por los demás y no solo por sus propios intereses. 

No aprende mecánicamente, se requiere de su participación para fomentar 

en él la autoactivaci6n creadora, partiendo de su mentalidad activa y gran ima-

glnaci6n que el niño posee en esta edad. 

(20) cfr., GESELL, A., ~·· Psicología evolutiva de 1 a 16 años., p.65-75 

(21) ibidem., p.75 
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1.5.2 Aspecto afectivo-social 

El aspecto afectivo en el desarrollo infantil ha sido estudiado por diferen

tes autores, principalmente, Erickson y Gcsell. La teoría de Erickson compre!!. 

de ocho fases en el desarrollo personal, 11cada fase introduce una nueva serie 

de cargas sociales Intensivas y, en conjunto, las fases abarcan una serie de -

cargas instltuídas en la vida humana 11 (22). Las fases son las siguientes, de -

acuerdo a la etapa en que vive la persona: 

1. Se adquiere wi sentido de la confianza básica al mismo tiempo que se -

supera un sentido de la desconfianza básica: realización de la espera!!. 

za. 

11. Se adquiere un sentido de la autonomía al mismo tiempo que se comba

te contra un sentido de la duda y la vergüenza: realización de la vo

luntad. 

111. Se adquiere un sentido de la iniciativa y se supera un sentido de cul 

pa: realización de la finalidad. 

IV. Se adquiere un sentido de la industria y se rechaza un sentido de -

la Inferioridad: realización de la competencia. 

(22) MAIER, H., op.cit., p.37 
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V. Se adquiere un sentido de la Identidad al mismo tiempo que se sup!:_ 

ra un sentido de fa difusión de la identidad: rea1Jzaci6n de la fideli

dad. 

VI. Se adquiere un sentido de la intimidad y la solidaridad y se evita el 

sentido del aislamiento: realización de amor·. 

VII. Se adquiere un sentido de la generatlvidad y se evita el sentido de 

la absorción en sí mismo: realización del cuidado, 

VIII.Se adquiere de un sentido de Ja integridad y se evita el sentido de 

la desesperación: realización de la sabiduría y una filosofía de la vi

da que le da la madurez a la persona adulta. 

El niño de q a 6 arios se encuentra en la tercera fase, de la adquisición -

de un sentido de la iniciativa y superación de un sentido de culpa, la realiz!_ -

clón de una finalidad en su desarrollo afectivo. Presenta las siguientes caract! 

rísticas: 

Un cierto grado de control consciente, que el niño ejerce, tanto sobre sí 

mismo como sobre el mundo que le rodea, esto favorece un avance tanto en esf! 

ras socia les como espaciales. Se le pide que se responsabilice de sí mismo y de 

lo que está englobado en su mundo (su cuerpo, sus juguetes, sus animalitos). 

Ya sabe que se le cuenta como una persona y que la vida tiene una finalidad -

27 



para él. El sentido de la iniciativa impregna la mayor parte de sus actividades. 

Inicia formas de conducta cuyas Implicaciones trascienden los límites de su per

sona; logrando que otros se vean implicados en su propia conducta. Esto pr~ 

voca sentimientos de incomodidad y de culpa porque su conducta no siempre co!!. 

cuerda con la de los otros. Esta conducta de confiada autonomía niega, hasta 

cierto punto, las formas anteriores de total dependencia que había creado de -

los adultos que lo cuidan. Es entonces, cuando se presenta la oposición de la 

iniciativa contra la pasividad o la culpa por haber ido demasiado lejos -es decir, 

por vivir con excesiva o muy escasa Intensidad, en comparación con los esfuer. 

zos anteriores- constituye la situación fundamental de este período. 

Ha mejorado su uso del Jenguaje; ahora formula preguntas que le perml -

ten comenzar a comprender algunas cosas que veía como misteriosas. Esta e~ -

tensión del lenguaje y la creciente movilidad hacen que el niño aumente su ca!!!. 

po de actividad e imaginación; es inevitable que algunas cosas le atemoricen. -

Empieza a revelar una disposición consciente de afrontar sus impulsos internos. 

Se presenta una condición con dos aspectos: 

-Los procesos del ello (Impulsos instintivos primarios) exigen una nueva 

forma de expresión en momentos en que el yo se ha desarrollado lo sufl -

ciente como para ofrecer nuevos modos expresivos a dichos procesos. 

-Simultáneamente, el super yo (valores, actitudes e Ideales) se ha des! -

rrollado hasta tal punto que permite al niño aprender de las situaciones 

de crisis. 
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La conciencia del niño asume cada vez más funciones de apoyo y control 

de los adultos, se organiza a partir de los progenitores considerados como mod!:_ 

lo. Por lo tanto, el niño incorporará a su conciencia lo que el padre o la m! -

dre traten de enseñar al niño. A pesar de los fuertes Impulsos del ello y las -

funciones Integradoras del superyo, el yo determina las realizaciones fundamen

tales del desarrollo. El niño se preocupa mucho de refinar sus actividades mu!. 

culares, la exactitud de su percepción, su evaluación de los otros y sus cualid!!_ 

des de comunicación. 

tales: 

El desarrollo psicológico de esta fase gira en torno a dos tareas fundame!!. 

-El ello, yo y superyo comienzan a equilibrarse, Integrando la personall -

dad. 

-El joven individuo comienza a advertir diferencias sexuales entre las pe!:. 

sanas de su medio, y estas diferencias afectan tanto sus propios sentl -

mientas como los cursos que debe seguir en concordancia con los requerl 

mientas sociales, es decir, las demandas de su yo y los criterios sociales 

de su familia, que a menudo son diferentes a los Impulsos del ello (23). 

El niño se asocia con otros de su edad, va teniendo nuevas experiencias. 

Pone en ocasiones en tela de juicio su rol sexual: lsl su conducta concuerda 

(23) cfr., MAIER, H., op.clt., p.52-60 
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con lo que se espera de su sexo?, lsl está bien que en algunos sentidos sle!!. 

ta y actue como un niño del sexo opuesto?. 

En la Psicología Psicoanalítica, Freud afirma que esta es la etapa del co!!l 

piejo de 11 Edipo11
, sin embargo, en esta etapa, Erlckson observa al respecto, -

que la adhes16n al sexo opuesto es indudable, pero el movimiento afectivo del -

niño no es incestuoso. El amor se orienta hacia aquel que más le ha demostra

do su existencia y accesibilidad. 11 Un niño tiende a orientarse hacia su madre, 

el objeto de amor más asequible, porque es ella quien le ha ofrecido sus con~ -

tantes cuidados 11 (24). En cambio la niña tiende a fijar su amor en el hombre 

más confiable y asquible, como una relaci6n de proximidad. Naturalmente, tan

to en el niño como en la niña, se desarrolla un sentimiento de rivalidad con el 

progenitor del mismo sexo, que va desapareciendo con el tiempo cuando el niño 

busca nuevas experiencias y satisfacción en la relación con individuos más pró

ximos a su propia edad y el progenitor del sexo opuesto se consolida como yo 

Ideal del sexo contrario. 

Esta etapa se presenta en diferente manera en cada sexo, aunque ambas 

modalidades presentan un matiz activo y agresivo en la conquista de su mascull 

nldad o feminidad. En el niño se expresa a través de actividades motrices in

tensas, curiosidad por explorar cosas desconocidas y abordar de frente a las -

personas y a los problemas. En lo niña, en cambio, comienza a prepararse el 

futuro papel de madre. El juego es para ambos la principal actividad y expre-
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slón de su personalidad. 

El niño empieza a comprender que hay diferencias entre sus propios crit!!_ 

rios y los que aplican los adultos, se da cuenta de que sus padres pueden ha

cer cosas que a él no le son permitidas. Ingresa a un círculo social más amplio 

con la escuela, donde junto con el hogar y Ja Iglesia, indica al niño Ja gama de 

Iniciativas apropiadas para él en ese momento de su vida. 

Le gusta manipular juguetes significativos para él, asir herramientas y -

asumir responsabilidades por sí mismo y por otros nirlos más pequet'los. 

Gesell, por su parte, afirma que en el estado afectivo del preescolar hay 

una combinación de independencia y sociabilidad que refleja en sus juegos. Tie

ne más contacto social y pasa más tiempo con el mismo grupo social, es muy pi~ 

ticador porque posee un lenguaje más amplio y Jo atacan en algunas ocasiones 

temores Irracionales como el miedo a la obscuridad. 

A esta edad, el niño es obediente y se puede confiar en él. Asombra a 

los adultos con su calma. No conoce algunas emociones complejas todavía por -

tener una vida afectiva de sentimientos más simples. Posee virtudes como: s~ 

renidad, paciencia, determinación, generosidad y equilibrio, que más tarde se 

mezclan con algunos ataques explosivos. Además de su grupo de juego, el ni -

!lo tiene amigos Imaginarlos a esta edad. 

Con el tiempo va siendo más sociable que al principio y prefiere los ju!!,_ -
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gas asocia~ivos donde puede Impresionar a sus compañeros por el afán de ser el 

primero y siempre ganar. Se siente el centro de su propio universo (25). 

Al Igual que Erlckson, Gesell dice que a esta edad el pequeño ya está -

consciente de las diferencias culturales y sexuales de ambos sexos, de ahí que 

nir"los y niñas se comporten de diferente manera en cualquier actividad, emp!:_ -

zando por sus preferencias en el juego. Aunque continúa con sus temores irr~ 

cionales, poco a poco va teniendo más estabilidad y adaptación para manejarlos, 

conforme disminuyen sus explosiones. 

Las principales características, según Gesell, que el niño posee a esta 

edad son: seguridad en sí mismo, y conformidad social. Gesell coincide con 

Erlckson en que el niño se manifiesta con conductas alternativas, como la incia

tiva y la culpa que Erickson maneja; el niño, a esta edad es bipolar en sus em2 

clones, puede pasar de la risa al llanto y viceversa. Todavía no hace una dis

tinción precisa entre lo bueno y lo malo. 

Aunque vislumbra una noción de persona no se comporta como persona -

completa porque no ha alcanzado esa madurez. En ocasiones desplaza su pers2 

nalidad a otra más joven, desearía seguir siendo un bebé. Posee un enorme i!!. 

terés por la conducta de sus amigos, para ver lo bien o lo mal que se compor

tan y es sensible a las emociones y estados de ánimo de su~ padres, se da cue!}, 

ta cuando están de mal humor y esto a él le afecta. 

[25) cfr., GESELL. A., ~., op.clt., p.65-71 
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1.5.3 Aspecto psicomotor 

El aspecto psicomotor, en el estudio del niño de preescolar, es sumamen

te Importante porque 11 para el niño de preescolar, su cuerpo es el centro de r!:_ 

ferencJa a partir del cual puede orientarse, experimentar y formalizar el esp!!_ -

cio y el tiempo, elaborar e intercambiar símbolos. El afinamiento del sistema -

corporal, la estructuraci6n temporoespacial son las condiciones indispensables -

para abordar los primeros intentos en el campo de la lógica" (26). 

El desarrollo de las funciones motoras en esta etapa sobre todo guarda -

estrecha relaci6n con el desarrollo psíquico del niño, tanto cognoscitivo¡ como 

afectivo. Plaget considera que Ja motricidad interfiere en la inteligencia antes 

que la adquisición del lenguaje. "La inteligencia verbal o reflexiva se asienta 

en la Inteligencia sensorio-motora o práctica, que a su vez se apoya en hábitos 

o asociaciones adquiridas para combinarlas" (27). De ahí¡ que Ja educación -

preescolar deberá partir del aspecto psicomotor para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

El aprendizaje psicomotor, según Mialaret y Oebesse, comprende: 

1. Una educaci6n del esquema corporal (conciencia y control del propio -

cuerpo¡ educación de la actitud). 

(26) DEBESSE M., MIALARET G., Psicología de la educación 111., p.39 

(27) FONSECA V., Ontogénesls de la pslcomotricidad., p.50 
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2. Una educación de las conductas motrices de base (equilibrio y coordi

nación dinámica y aculo-manual). 

3. Una educación de las conductas perceptivo motrices (educación de la 

percepción, organización del espacio y del tiempo). 

La psicomotriddad infantil ha sido estudiada por diferentes autores, pero 

especialmente por Fonseca y Gesell ambos detallan con precisión los aprendiz! -

)es motrices que el niño alcanza durante el preescolar (28). 

Fonseca, por su parte. divide el aspecto psicomotor en: 

-Proceso pf?rccptivo-visual: proceso mediante el cual se extrae la lnform! 

ci6n obtenida por medio del sentido de lacista tomando en cuenta los e! 

quemas cognoscitivos (experiencia previa y memoria) que dirigen la e~ -

ploración perceptiva y determinan tanto los procesos de búsqueda del o~ 

Jeto como los de extracción de Información a partir de esta, 

-Proceso Motor: se refiere a la capacidad de movimiento que tiene el ni

ño, la capacidad de sus músculos para excitarse o contraerse bajo la ac

ción de determinados estímulos. 

-Proceso psicomotor: este proceso hace referencia al dominio de estim!:!_ -

(28) cfr., DEBESSE M., MIALARET, G., op.clt., p.31-32 
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mulos o movimientos de las diferentes partes del cuerpo, en cuanto se -

comporta o precisa un control coordinado de los elementos responsables, 

la diferencia con el proceso motor es que este conlleva una actividad V2, 

litlva, intencional. 

En cuanto al proceso perceptivo-visual, afirma que el niño ya posee coor

dinación aculo-motora, que le permite interrelacionar el ojo a la vista con sus -

movimientos y preensión de objetos utilitarios, en un principio. Más tarde, el 

niño puede realizar grafismos simbólicos, dibujos que poseen para él un slgnlc! 

da, como el cuerpo y la casa, además de que puede copair figuras geométricas. 

En cuanto al proceso motor, primero coordina la marcha, la carrera y el 

salto con los dos ples, para luego saltar con un ple y cambiar al otro o saltar -

con los pies juntos y subir escalones con mayor velocidad. 

Finalmente, con respecto al proceso psicomator, el niño posee la coordln! 

ci6n simple que le permite mover cualquier músculo a su antojo, construye for

mas y realiza (praxis) actividades distintas de la teoría. Al final de esta etapa 

posee lateralidad bien definida (si usa más la mano derecha que la izquierda, la 

izquierda que la derecha o ambas), direcclonalidad, la noción corporal, manipu

la, recoge y lanza objetos con una intención (29). 

Gesell también realiza un estudio minucioso del niño, afirma que en un -

(29) cfr., FONSECA, V., op.cit,. p.161-162 
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principio, ya puede correr con facilidad, es capaz de realizar saltos porque -

una vez que ha dominado la dimensi6n vertical (brincar parado) puede alcanzar 

la dimensión horizontal (longitud), con mayor facilidad; en esto concuerda G~ -

sell con Fonseca. Al niño de esta edad, le gusta realizar pruebas motrices, 

siempre y cuando no sean muy difíciles. Disminuye la totalidad de respuestas 

corporales: piernas, brélzos, tronco no reaccionan tan en conjunto. 

Le proporcionan placer las pruebas de coordinación motriz fina: se aboto

na la ropa, se amarra los zapatos con mayor facilidad que cuando tenía tres -

arios. Sus ademanes muestran más refinamiento y precisión. En el dibujo pue-

de dedicar la atención a la representación de detalles (30). 

Conforme va creciendo, el niño es más ágil y posee mayor control de la -

actividad corporal general. Su sentido del equilibrio es más maduro y esto ha-

ce que su campo en el juego parezca más seguro y menos inclinado a tomar pr~ 

cauciones. Brinca y salta ya sin dificultad y se conduce con mayor confianza 

en sí mismo. En cuanto a la coordinación motriz fina, hay más precisión y do

minio en el manejo de herramientas. "Todas las habilidades motrices muestran 

que el sistema neuromotor está muy adelantado en su evolución" (31). 

Hacia el final de esta etapa, el niño se vuelve más Inquieto, atraen su -

atención los juegos con barro, arena y agua. Es una edad de constante actlvi-

(30) cfr., GESELL., ~·· op.cit., p.65 

(31) lbidem., p.68 
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dad, donde en ocasiones,. el niño pretende ir más allá de sus posibilidades, co

mo hacer torres mucho más altas de su alcance o saltar lo que puede saltar un 

adulto. 

Es más consciente de su mano como herramienta, aunque es torpe en los 

detalles muy delicados, sin embargo, muestra Interés por hacerlos. Le agradan 

las herramientas y juguetes mecánicos donde tiene que armar y desarmar piezas. 

Dibuja, copia y colorea. Se Interesa por tocar, manipular y explorar materi~ -

les. Aunque se distrae, puede continuar trabajando mientras contempla Ja act! 

vidad de otro. 

Una vez que se conocen las características del niño que asiste a determi

nado nivel de educación y los aspectos que debe contemplar ese nivel para I~ -

grar la educación del niño, se requiere de un proceso para llevarla a cabo de 

manera sistemática y ordenada. Un proceso que involucre tanto al educador, en 

el aspecto de Ja enseñanza, como al educando que asimile esa enseñanza median

te el aprendizaje en el llamado proceso de enseñanza-aprendizaje, donde intera~ 

túan una serie de elementos para poder llevar a cabo el acto educativo. 
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CAPITULO 1 1 

PROCESO DE EDUCACION PREESCOLAR 

En el proceso educativo, la Pedagogía como ciencia, requiere de los mét!:!_ 

dos, técnicas y procedimientos que le proporciona la Didáctica para el logro de 

la enseñanza y el aprendizaje. 

Didáctica se deriva del griego 11 didaskein 11 = enseñar y 11 tékne11 arte, es 

decir, la didáctica es el arte de enseñar. Sin embargo, posee tanto el carácter 

de arte como de ciencia, de tal manera que la Didáctica es la rama de la Pedag~ 

gTa que se ocupa del estudio y dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Puede ser considerada como general o particular. 

La didáctica general contempla la enseñanza como un todo, a fin de indi

car procedimientos que se aplican a los distintos niveles educativos y las disci

plinas; y la didáctica especial o particular abarca el estudio de la aplicación de 

los principios generales de la didáctica tanto a nivel educativo como a una discl 

plina concreta. 

La didáctica general en el proceso de enseñanza-aprendizaje comprende -

las siguientes etapas: 

1) Plancaci6n: momento didáctico que permite tener una previsión sobre 

lo que tiene que hacerse. 
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2) Realizaci6n: momento didáctico que consiste en llevar a cabo lo pi! -

neado, orientado a la práctica efectiva del acto educativo. Este m~ -

mento incluye la Interacción de educando-educador en el manejo del -

contenido por parte del educando; con la metodología adecuada, acor

de con Jos objetivos. 

3) Evaluación: es la fase que se constituye como proceso contínuo que 

verifica resultados tanto de la enseñanza como del aprendizaje de m~ -

nera inicial, procesal y final, pretendiendo obtener apreciaciones cua!!_ 

titatlvas y cualitativas de los resultados que permitan Ja retroinforma

cl6n del proceso ( 32) • 

Los momentos didácticos de diagnóstico de necesidades, planeaclón, realiz~ 

ción y evaluación se integran de manera más precisa a través de los elementos -

que Intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, que se presentan a CD!!. 

Unuaclón: 

11. 1 Objetivos 

Son todos aquellos propósitos que condicionan la conducta que el educan

do o el educador deberán desarrollar o alcanzar mediante el acto educativo. Los 

objetivos educativos han sido definidos por diferentes autores como Mattos que 

describe al objetivo como "producto de aprendizaje en la fase de previsiónº, 

(32) cfr., NERICI, l., op.cit., p.53-55 
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las transformaciones graduales que el maestro consigue producir en el pens! -

miento, en el lenguaje, en el sentimiento y en la acción de los alumnos median

te la enseñanza 11 (33). Sin embargo, los objetivos también pueden ir dirigidos 

a la acción concreta del educador en el proceso, no únicamente como producto 

de aprendizaje que comprende solo al educando. 

Hilda Taba define Jos objetivos. de manera más general, como 11enunci! -

dos de los resultados esperados por parte del educando o del educador11
• Es -

necesario definir los objetivos para evaluar el logro de Jos aprendizajes en el --

proceso educativo. Existen diferentes clasificaciones de objetivos: la primera 

es de acuerdo a quién participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje: cuando 

el comportamiento se especifica en función del educador, se trata de un objetivo 

de enseñanza y cuando se especifica en función del educando, se trata de un -

objetivo de aprendizaje. Otra clasificación es de acuerdo a la conducta que se 

pretende lograr. resultando objetivos generales y particulares. 11 La función --

principal de la plataforma de los objetivos es guiar la adopción de las decisiones 

del currfculo en cuanto al contenido que se abarcará, los aspectos que deberán 

ponerse de manifiesto, el contenido específico que se va a sclccciom1r y las ex

periencias de aprendizaje que conviene subrayar" (34). 

Naturalmente Jos objetivos específicos deberán ser compatibles con los Pª!.. 

tlculares y en su totalidad dar una perspectiva de los objetivos generales. CI! 

(33) MATTOS, A., Compendio de didáctica general., p. 16 

(34) TABA HILDA., Elaboración del currículo., p.257 



slflcaci6n: 

-Objetivos generales: conjunto de enunciados que representan las CO!!, -

ductas y contenidos más amplios que se deberán lograr en el proceso ed.!:!_ 

catlvo al término de un nivel, grado escolar o etapa educativa. 

-Objetivos particulares: son aquellos enunciados que permiten el logro -

de los objetivos generales, comprendiendo conductas más delimitadas, con 

períodos de tiempo para su logro más corto. 

-Objetivos específicos: constituyen un desgloce más preciso que los par

ticulares y se constituyen en descripciones de conductas que deberán a!. 

canzarse en un día generalmente, como resultado del proceso de enseña!!. 

za-aprendizaje (35). 

La estructuración de los objetivos deberá ser clara y precisa desde un prl!)_ 

cipio y de acuerdo con la realidad del educando y del educador para garantizar 

su logro. 

11.1.1 Objetivos de la educación preescolar 

En educación preescolar. los objetivos están divididos en generales,. par. 

tlculares y específicos, según el aprendizaje que se pretenda lograr. Cada ed~ 

(35) cfr., BLOOM, B., ~·· Evolución del aprendizaje., p.9-12 
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cador desprende los objetivos eSpecíficos con base en los particulares y gener~ 

les, siempre y cuando se fundamenten en el conocimiento y ritmo de aprendiza

je que el grupo tenga a lo largo del curso. 

El Programa de educación preescolar de la Secretaría de Educación Públi

ca presenta como objetivos generales a desarrollar: (36) 

1. Desarrollo Socio-emocional 

2. Desarrollo Perceptivo-motor 

3. Desarrollo Cognoscitivo 

4. Desarrollo Perceptual 

s. Desarrollo del Lenguaje 

Los programas de educación preescolar pueden diferir, en cuanto a la re

dacción de objetivos, pero todos coinciden en que pretenden el logro de las si -

guientes esferas en el niflo: 

11.1.1.1 Desarrollo socio-emocional 

El desarrollo socio-emocional es importante no solo en sí mismo, sino ta~ 

bién para la evaluación cognoscitiva. Presenta la siguiente división: 

(36) cfr., S.E.P., Programa de educación preescolar., p.S-15 



t. En relación con el maestro: Se refiere a la dependencia que el niño -

tiene del maestro, cuando se busca de manera saludable el apoyo emo

cional de los adultos, su atención, ayuda y reconocimiento. Se refie

re también a los controles internos donde el niño debe comportarse -

con arreglo a las normas que de él esperan, control de padres y mae! 

tros y toda aquella persona que pudiera darle un castigo, cuando no 

obedece. Los controles internos pueden equipararse a la conciencia. 

2. En relación con los compal'\eros: se refiere a la interacción con otros 

niños, donde Ja acción interpersonal es deseable no solo en símisma sl 

no también para el desarrollo cognoscitivo, Se refiere también a la C!!_ 

pacldad para congeniar con otros niños. 

3. En relación con la tarea escolar: se refiere al bienestar en la escuela, 

para que el niño asista con confianza y entusiasmo a clases, motiv!!_ -

ción para la realización de tareas o actividades y orgullo de lograr el 

dominio, ya que la voluntad para realizar la tarea es importante para 

preparar al niño para valorar sus logros personales; empezando por la 

tendencia a iniciar actividades, concluir las tareas, hacer bien las co

sas, Es importante, por otra parte, impulsar al niño a desarrollar la 

ºreflexividad", el tiempo que emplea en pensar su respuesta antes de 

contestar alguna pregunta, evitando la "lmpulslvidad11
, que podría ser 

causada por el temor a equivocarse. Se deberá también despertar la -

curiosidad del niño para su progreso cognoscitivo, de modo que alean-



ce, experimente y busque nuevos conocimientos por sus propios m~ -

dios. Es aquí, donde la creatividad adquiere vital importancia: el n!_

ño creativo le acuden múltiples Ideas y se le ocurren muchas cosas en 

una situación dada, se debe formar al niño para poder resolver pr2 -

blemas de diferentes maneras, en vez de enseñarles que existe una -

sola respuesta correcta a cada cuestión. 

11.1.1.2 Desarrollo Perceptivo-motor 

Incluye las destrezas que permiten al niño realizar con sus músculos lo -

que desea y piensa hacer. Se pretende desarrollar la coordinación motriz de los 

niños, dentro de su madurez física. Es sumamente importante atender ese ª!. -

pecto en el desarrollo del niño porque 11 el niño de movimientos torpes tiene te!!_ 

dencia a desarrollar sentimientos de Inferioridad y, cuando tal torpeza le pre2 -

cupa, se ve impedido de concentrarse en tareas de características intelectu! 

les 11 (37). 

Dentro del desarrollo perceptivo-motor se toman en cuenta: 

1. Coordinación motriz gruesa: se refiere a los movimientos grandes de -

las partes mayores del cuerpo. 

2. Coordinación motriz fina: se refiere a la coordinación óculo-manual, -

auditivo manual. 

(37) BLOM, B., op.cit., p.14 



11.1.1.3 Desarrollo Cognoscitivo 

Incluye todos aquellos conocimientos que el niño adquiere durante la ed!:!_ 

cación preescolar y comprende, según Piaget: 

1. Conocimiento fTsico: el niño se entera de Ja naturaleza de Ja materia -

al obrar sobre los objetivos, observar y sistematizar los resultados de 

tales acciones. Al actuar sobre las cosas y observar las reacciones, -

va adquiriendo gradualmente, la capacidad de predecir Jos efectos de 

estas accciones sobre los distintos objetos. Incluyendo la formación -

del conocimiento del niño respecto a las propiedades de todos los obje

tos que le rodean y su forma de comportarse, el niño puede explorar 

por él mismo lo que no le es familiar. 

2. Conocimiento social: el conocimiento social se deriva de la gente y es 

de lo más arbitrarlo desde el punto de vista del niño. Se divide en -

el conocimiento de las reglas que se refieren al niño en sí y en el c~ -

nocimiento de las reglas que permanecen en el ámbito de la Información. 

El primero se relaciona íntimamente con el desarrollo de los controles 

Internos, siempre que el conocimiento de las normas sociales constit!:!, -

ye una parte de Ja capacidad del niño para comportarse conforme a -

las exigencias sociales. 

3. Conocmiento J6gico: el conocimiento lógico comprende el aspecto lógico 



matemático que es independiente de toda consideración espacial y tem

poral, comprende todo conocimiento que pone al niño en relación con 

los números, como en el caso de: 

-Clasificación: capacidad de agrupar objetos en sus aspectos cuantitatl -

vos y cualitativos. 

-Scrlaci6n: comparación y disposición de las cosas según una dimensión 

dada, coordinando relaciones transitivas. 

-Elaboración de conceptos num~ricos: comprende el conocimiento del nú

mero como tal para hacer comparaciones cuantitativas y cualitativas de -

los objetos. 

Desarrollo Perceptual 

-Estructuración del espacio: comprende la progresiva estructuración l!l -

fantil, que concierne al desarrollo a partir del espacio estático hasta las 

transformaciones más dinámicas y reconstrucción del espacio sensorlom~ 

tor en el nivel de la representación. El primer objetivo de la instrus_ -

ción respecto a la estructuración del espacio topológico es el que les per

mite hacer relaciones como 11adentro-afuera", 11 enclma-debajo11
, etc. El 

segundo es el que se refiere al orden lineal, que permite coordinar rel!!_ 

ciones de proximidad para reproducir la posición de los objetos; el terc~ 

ro se refiere a la transformación espacial que permite actividades como: 



plegado de papel, cortar, reproducir un modelo de alguna figura, etc. -

y por último, cortar, reproducir un modelo de alguna figura, etc. y por 

último, el cuarto es la capacidad de reproducir el conocimiento sensorio

motor del espacio en el plano de la representaci6n. 

-Estructuraci6n del tiempo: los objetivos de la estructuración del tiempo 

se refieren a la ordenación temporal de los sucesos. 

11.1.1.s Desarrollo del lenguaje 

Uno de los objetivos primordiales en la educaci6n preescolar es el desarr2. 

llo del lenguaje, que comprende no solo la representación de objetos partlcul!!. -

res, sino también la del conocimiento físico, social y lógico. Además, involucra 

las inferencias que el nino extrae para elaborar el sistema total de reglas gram! 

ticales. La comunicacl6n por medio del lenguaje requiere la capacidad de ver -

las cosas desde puntos de vista distintos a los propios, esto también lo debe -

aprender el pequeño. 

11.2 Contenidos 

Los contenidos son todas aquellas experiencias de aprendizaje que el edu

cador proporciona al educando, y éste las hace suyas a través del aprendizaje. 

Normalmente el contenido se compone de la información relativa a una materia o 

asignatura, a una destreza o una actitud. Puede ser interpretado, de forma -



más especrtlca, como los datos cualitativos en el desarrollo del currículo. 

La importancia en la redacción de los objetivos radica en que el contenido 

representa las experiencias de aprendizaje para lograr los objetivos, por eso d~ 

ben ser claros y precisos desde su redacción. 

11 Todo contenido posee una estructura, una configuración organizativa do!!. 

de los procesos de selección, cuantificación, calificación y ordenamiento que la 

determinan dependen de las estrategias de aprendizaje y del conocimiento de la 

Información, tomando en cuenta siempre a la persona que aprende, la situaci6n 

y el análisis de las tareasº • El contenido, de acuerdo con lo anterior, d!!. -

berá estar ordenado y estructurado para procurar un aprendizaje eficaz. 

El contenido en un currículo deberá ser válido en cuanto a la velocidad -

con que se producen los cambios en la vigencia de las asignaturas que forman 

parte del currículo, a la vigencia de hechos, conceptos y teorías que organizan 

y fundamentan los hechos. También deberá ser significativo por reflejar el co

nocimiento científico. 

Tanto la integración del conocimiento como el estudio de las disciplinas e! 

peciallzadas son necesarios para lograr un pensamiento disciplinado en el educa!!. 

do, através de la diferenciación de los niveles de conocimiento. Cuanto más ª!!!. 

pilo sea el alcance de la aplicación de un conocimiento adquirido y más grande 



el 11 alcance perceptual 11
, hasta el campo del problema en el cual se aplica, me

jor será la idea aprendida y mayor su utilidad en el sistema de pensamiento del 

educando. Como consecuencia, podría pensarse que un enlace entre la teoría 

y la práctica proporcionará el máximo de oportunidades para adquirir ideas cla

ras y bien comprendidas, así como para comprender a utilizarlas. 

11.2.1 Contenidos de ta Educación Preescolar 

Los contenidos en el nivel de educación preescolar, se refieren a cada -

una de las áreas que se deben desarrollar en el niño de lt a 6 años, mediante -

el proceso de enseñanza-aprendizaje para la adquisición de conocimientos, de!_ -

trezas, habilidades y actitudes. 

Tienen como función principal dar un contexto de desarrollo de las oper! 

clones del pensamiento del niño a través de las actividades que realiza. De tal 

manera que contenidos y procesos de desarrollo se encuentran interrelacionados. 

Las actividades se generan por la curiosidad y el interés del niño, en la medida 

en que exista algo verdaderamente interesante para él. De este modo, habrá -

que tomar en cuenta en los contenidos, que las relaciones que pueda establecer 

entre los objetos, las personas, los acontecimientos, etc., surgen al tener fre!l 

te a sí esos elementos en que se centra su pensamiento. 

"El niño puede estar ciertamente interesado en seriar por seriar, en clasl 

ficar por clasificar, etc. Sin embargo, en general, las operaciones se ejercitan 
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más cuando se les presentan acontecimientos o fen6menos que tienen que expli

car u objetivos que alcanzar por sucesiones casuales" (38). Es por .eso que -

los contenidos no pueden considerarse simplemente como objetos materiales o m! 

terial Informativo porque las palabras o imágenes pueden sustituir a la realidad 

misma. El desarrollo y aprendizajes que el niño va construyendo, se dan en el 

contexto de situaciones vitales de su vida diaria. 

Los contenidos del preescolar se desglosan dentro del programa en unid! 

des, donde cada una de ellas a su vez presenta diferentes situaciones. Todos 

los contenidos de las unidades corresponden a la idea general del programa: -

"el niño y su entorno", cada unidad por lo tanto, se estructura alrededor de -

un aspecto de la realidad del niño, apareciendo como títulos de unidades: el ve~ 

tido, el trabajo, los medios de comunicación, etc. 

Las situaciones a su vez, son expresiones dinámicas de estos contenidos. 

Cada situación globaliza las actividades relacionadas con el tema que se trate y 

están orientadas según los ejes de desarrollo, facilitando la utilización de mat~ 

rlales que despiertan la curiosidad del niño, lo enfrentan a problemas a resol -

ver, a explicaciones que dar y a desarrollar una creatividad permanente. 

Los contenidos deben responder a una necesidad de dar ordenamiento far_ 

mal, manejado por el educador. Las situaciones tocan aspectos cercanos al niño 

(38) PIAGET, ~·· La teroría de Piaget y la Educación Preescolar., p.46 
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y son una forma de hacer dinámicos los contenidos para facilitar actividades -

con sentido para el ·propio niño. 

Criterios para la elección del contenido: 

-Los contenidos deberán ser Interesantes y significativos para el niño. 

-Deberá partir de la realidad Inmediata y estar estechamente ligados a las 

experiencias concretas. 

-Con la posibilidad de incorporar progresivamente conocimientos socio-cu! 

turales y naturales. entrando en contacto con otras realidades a partir 

del conocimiento de la suya. 

-Que permitan derivar "situaciones" que puedan ser dinamizadas a tr!_ -

vés de las actividades y evitando la pasividad y la verbalizacl6n (39). 

El núcleo organizador de los contenidos es 11 el niño y su entorno". consl 

derando como tal. todos aquellos aspectos del mundo socio-cultural y natural -

que rodean al niño y aquellos otros. de una realidad más lejana, a la que poco 

a poco va accediendo. Cada tema puede ser tratado de acuerdo al contexto ge~ 

gráfico. socio-económico y cultural en que se encuentre cada Jardín de Niños. -

Hay quienes también procuran enriquecer el conocimiento del niño llevándolo a 

granjas. zoológicos, museos o incorporando nuevos materiales a su propia aula -

(39) cfr., S.E.P., op.cit., p.41-44 

51 



de trabajo. Por el empleo de diferentes variables en el conocimiento físico, S!!, 

clal y. lógico o en el desarrollo socio-emocional y perceptivo-motor del niño, el 

contenido se divide en diferentes áreas: 

1. Motriz 5. Cognoscitiva 

2. Sensoperceptlva 6. Lingüística 

3. Social 7. Estética 

4. Afectiva B. Moral 

11.2.1.1 Motriz: 

Se refiere tanto a la capacidad de controlar los movimientos en cuanto a 

seguridad, fuerza, ritmo y magnitud, como al cuidado de salud e higiene del -

propio cuerpo. La motrlcidad se clasifica en: 

-Motrlcldad grueae: dominio o control de movimientos básicos como: C2, -

rrer, brincar, etc. 

-Motrlcldad fina: coordlnaci6n 6culo manual como recortar, colorear, pe-

gar, etc. 

11.2.1.2 Sensoperccptiva: 

Se refiere tanto a la sensación {experiencia sensorial que tiene lugar en -
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el primer momento en que un determinado receptor es estimulado), como la per_ 

cepclón (proceso mental de Interpretar y dar significado a la sensación). De 

acuerdo con esto la sensación recibe el estímulo y Ja percepción elabora menta! 

mente una respuesta. Se dividen en: 

-Visuales (color, tamaño, forma, etc.) 

-Auditivas (sonido, ruido, intensidad, etc.) 

-Táctiles (superficie, presión, temperatura. etc.) 

-Olfativas (olores agradables o desagradables) 

-Gustativas (ácido, dulce, amargo, etc.) 

-Qulnestéslcas (movimientos y reposo) 

-Estereognóstlcas (forma y propiedades de objetos) 

-Cenestésicas (frío, hambre, sed, etc.) 

-Equilibrio {orientación en espacio y movimiento. 

11.2.1.3 Social 

Integración de la person<l con los grupos, como: familia, amigos, escue

la, ciudad, etc. La educación preescolar tiene como meta establecer las prime

ras relaciones interpersonales y comunicar al niño con el medio ambiente que le 

rodea. 

53 



11.2.1.q 

La persona humana es un ser compuesto de alma y cuerpo, con una vidil 

física, afectiva, Intelectual y social que debe desarrollar. En la educación --

preescolar el niño establece sus primeros lazos de amistad1 que junto con los -

lazos familiares, favorecen la adecuada formación de la personalidad y el carác-

ter (qo¡. 

A medida que el niño va madurando su receptividad afectiva es más com-

pleja. De acuerdo a las actitudes de todos los que lo rodean, reacciona con -

sentimientos positivos o negativos, de agrado o desagrado. En esta área el o!!, 

jeto principal es la maduración afectiva propia de la edad. 

11.2.1.s Cognoscitiva 

Desarrollo del niño en cuestiones intelectuales, con base en las áreas m!! 

triz y sensoperceptiva, clasificando y fijando los elementos de estas áreas para 

aprovecharlos en nuevos aprendizajes. Implica: 

-Desarrollo de procesos mentales. 

-Elementos fundamentales de las nociones corporal, temporal y espacial. 

-Conocimientos generales del mundo que le rodea, 

(40) cfr., S.E.P., Estudio de la evaluación del niño 
de madurez que corresponden a su desarrollo., 

de 3 a 6 años y niveles 
p.15-18 



Los procesos mentales comprenden el desarrollo de: memoria, atención, -

análisis y síntesis. Los conocimientos generales se refieren a propiedades de 

los objetos que rodean al niño como: colores, formas, números y nociones mat~ 

máticas, Ideas de animales, vegetales, minerales; medios de comunicación, ves

tido, transporte, familia, actividades artísticas, etc. 

11.2.1.6 Ungüfstica 

Desarrollo de la adquisición y uso del lenguaje para comunicarse, tiene -

dos etapas: 

-lenguaje no verbal: gestos, miradas, etc. 

-lenguaje verbal: comunicación por medio de palabra hablada. El aspe~ 

to fundamental que se pretende alcanzar en esta área es la expresión y 

comprensión del niño de sí mismo y todo lo que lo rodea. 

11.2.1.7 

Incluye tanto la recepción del estímulo, aprecio por la belleza artística y 

natural, como la expresión a través de las manifestaciones de la belleza, como: 

dibujo, pintura, modelado, baile, etc. (!U) 

(lll) cfr., BULOW, M., El niño y su naturaleza., p.110-113 
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11.2.1.s 

Hay que educar al niño en virtudes que le ayuden a formar su carácter 

en la rectitud desde pequeño, virtudes como: orden, generosidad, lealtad, 

optimismo_, respeto, responsabilidad y sinceridad. 

A continuaci6n se presentan las principales experiencias de aprendizaje 

en preescolar: (42) 

1. Experiencias en el aprendizaje activo: 

-Explorar activamente con todos los sentidos. 

-Descubrir relaciones con la experiencia directa. 

-Manipular, transformar y combinar materiales. 

-Elección de materiales y actividades. 

-Adquisición de habilidades con equipo y herramienta. 

-Uso de los grandes músculos. 

-Encargarse de sus propias necesidades. 

2. Experiencias en el uso del lenguaje: 

-Conversación con otros sobre experiencias personales significativas. 

(42) HOLMANN, M., ~·· op.cit., p.25 
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-Descripción de objetos, sucesos y relaciones. 

-Expresión de los sentimientos mediante palabras. 

-Hacer que el lenguaje oral propio sea puesto por escrito por un adulto 

o vuelto a leer. 

-Divertirse con el lenguaje haciendo rimas, inventando historias, f>SC!:!_ -

chanclo poemas. 

3. Experiencias de representación de ideas: 

-Reconocimiento de los objetos mediante el sonido, el tacto, gusto y olor. 

-Imitación de acciones, relación de fotografías, modelos con cosas y lug~ 

res reales. 

-Desemperlo de papeles, simulación. 

-Elaboración de modelos de barro, bloques, etc. 

-Dibujo y pintura. 

4. Experiencias en el razonamiento lógico: En cuanto a clasificación: 

-Investigación y clasificación de las cualidades de las cosas. 

-Observación y descripción de la forma en que las cosas son las mismas 

y diferentes. Clasificación e igualación. 
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-Uso y descripción de la forma en que las cosas pueden ser de diferen

tes formas. 

-Descripción de las características que algo no posee o la clase a la que 

no pertenece. 

-Retener en la mente más de un atributo a la vez. 

-Distinguir entre "algunos11 y "otros". 

-Comparación entre más grande y más pequeño, pesado y ligero, duro y 

blando. alto y bajo, áspero y suave, etc. 

-Disposición de varias cosas en orden a alguna dimensión y descripción 

de las relaciones. 

Referente al concepto y número: 

-Comparación de número y cantidad. 

-Comparación del número de elementos en dos conjuntos diferentes. igu!!_ 

lándolos en correspondencia uno a uno. 

-Enumeración de objetos y conteo de memoria. 

S. Experiencias en la comprensión de tiempo y espacio: 

Referente a las Relaciones Espaciales: 
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-Armar y desarmar cosas. 

-Reacomodac16n en un conjunto de objetos o de un objeto en el espacio -

y observación de las transformaciones espaciales. 

-Observación de las cosas y los lugares desde diferentes puntos de vi!_ -

ta espaciales. 

-Experimentación y descripción de las cosas en relación unas con otras. 

-Experimentación y descripción de la dirección del movimiento de cosas 

y personas. 

-Experimentación y descripción de las distancias entre las cosas y su ubl 

cación. 

-Experimentación y descripción del propio cuerpo 

-Aprendizaje de la localización de las cosas en el salón de clase, la escu~ 

la y la comunidad. 

-Interpretación de representaciones de relaciones espaciales en dibujos y 

pinturas. 

-Distinción y descripción de las formas. 

Con relación al tiempo: 

-Planeación y terminación de lo que se planea. 
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-Descripción y representación de sucesos pasados. 

-Previsión de los sucesos futuros, verbalmente y mediante preparaciones 

adecuadas. 

-Iniciación y suspensión de una acción a determinada señal. 

-Observación, descripción y representación del orden de los sucesos. 

-Uso de unidades de tiempo convencionales al hablar de sucesos pasados 

y futuros. 

-Comparación de períodos de tiempo. 

-Observación de que los relojes y los calendarios se usan para marcar el 

paso del tiempo. 

-Observación de los cambios de estación. 

Los contenidos deberán ser claros y precisos, tomando en cuenta el ni

vel de los alumnos y siempre en relación directa con los objetivos. 

11. 3 Educador 

Es toda persona que interviene directamente en el proceso educativo, 

aquel que tiene bajo su respons~bllidad Ja educación de alguien puede tratarse 

igual de un padre, de un profesor o de una institución. 

Sin embargo, por ser la educación el perfeccionamiento de las facultades, 
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corresponde al educador no solo llevar a cabo Ja tarea educativa sino llevar al 

educando al pleno desarrollo de sus facultades. De aquí habrá que destacar -

dos elementos Indispensables con que debe contar el educador: 

-La vocación: que implica la conjunción de aptitudes, intereses y activl 

dad en la realización de la tarea educativa. 

-La conciencia: la existencia de la intencionalidad en el educador. 

En verdad existe una vocación pedagógica especial en algunas personas, 

quienes se entregan de manera incondicional al servicio del perfeccionamiento -

humano a través de la institución encargada de llevar a cabo el proceso educ! 

tivo de manera formal y sistematizada, que es la escuela¡ pero de hecho, los 

primeros educadores en la vida de una persona son sus padres. que sin su -

apoyo la escuela no podría lograr una influencia duradera en la personalidad -

del niño. Los padres, al igual que el profesor, deben tender a ser profesi!:!, -

na les de su labor, responsabiizándose por complejo de la educación de sus hl -

jos. 

En la actualidad, en el terreno escolar, Ja figura del educador parece p~ 

sar a un plano distinto a causa de los adelantos científicos y técnicos como: la 

enseñanza programada, medios audiovisuales, el conocimiento psicosoclal del 

alumno, cte. Pero. precisamente gracias a los adelantos es que el educador 

podrá abandonar tareas secundarlas y el verbalismo para dedicarse a quehace

res más personalizados. Cuando el alumno es capaz de aprender por su cuen-
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ta, se .dice que el educador está de más, sin embargo, la tarea principal del -

educador es fomentar la disciplina educativa que lleve al educando a la auto- -

educación; donde la persona no se conforma únicamente con lo adquirido de m!!_ 

nera formal a través de la escuela sino que busca Ir más allá y aprender por -

satisfacer sus necesidades. 

Para lograr lo anterior, el educador desempeña las siguientes funciones: 

-Instructor o informador: esta función tradicional, aún siendo importa!!_ 

te, se ha visto reducida por la importancia que han adquirido los m!:_ -

dios de comunicación social, la enseñanza programada, etc. El fund! -

mento de su función está en conocer profundamente la materia y ser té~ 

nlco en la didáctica. 

-Formador: función también tradicional que hoy trata de potenciarse con 

la de orientador, tutor, terapeuta. 

-Aprendiz: constante de sus propios alumnos, de los padres, de la C!?., -

munidad y de la ciencia de la educación buscando el perfeccionamiento 

permanente. 

-Planificador de la ensei\anza: aplica a las situaciones de aprendizaje las 

técnicas y ciencias de la organización y gestión del acto educativo ( 113). 

(43) cfr., GARCIA HOZ, V., Diccionario de Pedagogía., p.185-187 
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En el desempeño de la funci6n de docencia se contempla al educador de!_ 

de dos puntos de vista: 

-Analítico: que consiste en las aptitudes específicas en el ejercicio efl -

caz de la profesión docente y didáctica, aquellas que constituyen la ca

pacidad del educador para conducir al educando hacia la verdad, las ae. 
titudes de gobierno para dirigir la vida escolar y perfeccionar al ed!:!_ -

cando mediante la orientacl6n de su conducta. 

-Sintético: personalidad del docente donde se estudia los diferentes ti -

pos de educador, sus rasgos constitutivos y el influjo de la tarea ed!:!_ -

cadora en la propia personalidad del docente. Sin embargo, también h!_ 

brá que tomar en cuenta factores como: edad y sexo del educador, nl -

vel del grupo, características y edades de los alumnos. 

Entre las cualidades no definidas en la personalidad del educador están -

las cualidades físicas que se dividen en: 

-Las que impresionan los sentidos de los alumnos como: voz, tipo físico, 

etc. 

-Cualidades físicas internas. 

Las cualidades psicológicas: 

-Referentes a la enseñanza o aptitudes didácticas. 
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Por último, están las cualidades del espíritu profesional, que van en or

den a la función docente, enlendo en cuenta los factores volitivos y sentime!!_ 

tales de la actitud del doc nte en su trabajo. 11 EI Influjo de la profesión sobre 

el maestro se proyecta en odas los aspectos de su personalidad, desde su s~ -

lud física hasta su armonía Interna y adaptación social 11 (1.14). 

11.3.1 Educador de la Educación Preescolar 

El profesor de la edL cación preescolar, como profesional de la educación, 

requiere de ciertas caracte ·ístlcas y cualidades, en especial, requiere de P! -

ciencia y espíritu de super ción constante para alentar a los alumnos en sus I~ 

gros, por ser éste el primer contacto del niño con la escuela. Deberá desarr~ 

llar las áreas de matricida , sensopercepción, social, afectiva, cognoscitiva, -

lingüística, estética y mora • 

"El papel del educadc r, tal vez quede mejor descrito como el de instiga

dor de actividades encamin.idas a la resolución de problemas" (45). El educ~ -

dor puede estimular la res lución de problemas si: 

-Proporciona una rice gama de materiales y actividades que eligen los n! 

ñas. 

(44) Ibídem., p.185 

(45) ídem. 
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-Pide a los niños explícitamente que planeen, de alguna forma, Jo que -

van a hacer y c6mo hacerlo. Esto permite a /os niños empezar a establ~ 

cer metas para sí mismos y a generar y evaluar las alternativas de sol.!:! 

clón para los problemas que afronten en su intento por alcanzar las me

tas. 

-Hace preguntas y sugerencias para estimular el pensamiento del niño, -

el desarrollo de su lenguaje y su desarrollo social. 

Para llevar a cabo lo anterior es vital el equilibrio entre la acción del -

educador y del educando. se requiere de un plan de estudios que proporcione 

metas y estrategias. materiales específicos para su uso en el sal6n de clases. -

Por parte del educador, es Importante una cierta preparación antes de entrar 

en contacto directo con los alumnos y una vez que establece relación con ellos, 

ésta debe ser una relación personalizada para conocer las necesidades. lnter~ -

ses y características. para que la educación se dirija a cada uno y no al grupo 

en general. Con esto el educador logrará que Jos alumnos tengan confianza en 

él y en sí mismos. 11 La infancia es naturalmente confiada, sigue con gusto a -

un educador cuando percibe en él una tendencia presta a acudir en ayuda de 

su debilidad •.. , puede afirmarse que si el maestro sabe hacer deseable el Ideal 

que represente y sabe hacerlo amar por sí mismo, logrará cuanto puede lograr. -

se, en una cuestión en la que está implicada la libertad humana, en Ja que e!. -

ta tiene la última palabraº ( i,6). Es labor del profesor el lograr que sus alum-

(Q6) DEVAUD, E., citado por GARCIA HOZ, V., op.clt., p.Q53 
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nos le tengan confianza y por su libre decisión participen del aprendizaje. 

El punto de partida y de llegada en el aprendizaje es el alumno, por ser 

fin de la docencfa la educación de las potencialidades del educando. Sin embar_ 

go, en la didáctica actual no se toma en cuenta solo al educando. sino también 

al educador, ambos son y deben ser sujetos activos, aunque de modo y en gr! 

do distinto. Se tiende a situar la Interacción en una posición de equilibrio, en 

la que dlscente y docente deben participar activamente en el proceso educativo. 

Cada uno desempeña su función: la estlmulación, por parte del educador y la 

asimilación del alumno. 

Como sujeto de aprendizaje, el educando ha sido estudiado principalmente 

por la Psicología pedagógica para definir los factores y fases del desarrollo me!! 

tal del alumno y del proceso de aprendizaje considerado en cada situación CO!! 

creta. "De la consideración de los rasgos psicológicos del sujeto surgirá la n!:_ 

cesidad de adecuar el influjo docente a las exigencias básicas de la autoactlvl -

dad" (47), tomando al alumno como condicionante (por su madurez e Individua

lidad) y condicionado -en cuanto a que se presta a ser estimulado por la motl 

vaclon e Interés-. 

(47) TITONE, R., Metodología Didáctica., p.366 
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El profesor como estimulante debe tomar en cuenta las siguientes condlci~ 

nes subjetivas para llevar a cabo el acto educativo: 

-Estado individual de desarrollo del alumno: el alumno puede presentar

se en un momento determinado de su evoluci6n psíquica y espiritual co

mo maduro en mayor o menor grado, dispuesto o no a emprender el e! 

fuerzo por ::iprcnder. Para llevar a cabo, el acto educativo el alumno -

deberá contar con un grado de maduración suficiente, proporcionada a 

las exigencias del aprendizaje. 

-Carácter de diferenciación: distingue la potencialidad individual de ca

da educando; que por ser diferente en cada alumno, se quiere obtener 

un resultado óptimo de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Es pr~ 

clso que la actividad docente se adecue a las diferencias individuales de 

cada educando. 

-Ritmo: el acto educativo requiere del ritmo, que va desde el análisis -

más simple y general, como parte del proceso gradual hasta la apreci! -

ción más detallada y precisa de los elementos constitutivos del objeto en 

estudio. 

-Peculiaridades del educando: actitudes emotivo-sociales que el niño lle

va a la escuela desde el principio, fondo socio cultural (prejuicios socl! 

les o raciales, sentimientos religiosos, posición socio-económica, etc.), -

habilidades desarrolladas en casa antes de ingresar a ta escuela. 
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El educando es el punto de partida de todo proceso educativo, por ello -

es necesario llevarlo al alcance de sus metas educativas, conocer sus prlncfJl! -

les características, intereses, tendencias y nivel de madurez, conforme a la -

etapa en que se encuentra en su desarrollo cognoscitivo, afectivo y psicomotor. 

11.4.1 Alumno de educación preescolar 

Toda descripción de la persona debe tomar en cuenta todos los aspectos 

que la conforman, por ello, en la descripción del alumno de educación preesco

lar se toman en cuenta los aspectos: cognoscitivo, afectivo y psicomotor. 

11.4.1.1 Desarrollo intelectual del preescolar: el desarrollo Intelectual 

comprende 

-Desarrollo del lenguaje: al entrar a la escuela el nilio amplía su círculo 

de personas conocidas. poniéndose en comunicación con más gente, se hace -

más independiente. Esta ampliación requiere un mayor dominio de sus medios 

de comunicación, principalmente del lenguaje, que se desarrolla a través del -

contacto práctico con otras personas y se convierte, al mismo tiempo, en un 

Instrumento del pensamiento, base de la reorganización de los procesos psíqul-

cos. 

A Jo largo de la educación preescolar, el nilio enriquece su vocabulario, 

la riqueza del lenguaje depende de las condiciones de vida y educación del ni -
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i\o. Enriquece rápidamente su vocabulario con nombres, verbos, pronombres, 

adjetivos, numerales y conjunciones. Además de interesarse por el sentido de 

fas palabras, su sonido y significado. Influido por los que lo rodean va remo

delando su lenguaje sltuacional, sustituyéndolo por uno más comprensible para 

los demás. Conforme van creciendo sus Intereses cognoscitivos, va asimilando 

el hmguafe sltuacional. El principal lenguaje que utiliza es el explicativo: e~ -

plica al compañero el juego, el funcionamiento del juguete y muchas cosas más. 

El lenguaje egocéntrico disminuye porque se interioriza y mantiene de esa forma 

su función planificadora, es una etapa intermedia entre el lenguaje Interno y -

externo en el niño. 

-Desarrollo perceptual: en esta etapa se intensifica el desarrollo percep

tual por perfeccionar .su capacidad para orientarse en las propiedades -

externas y relaciones con los objetos fenómenos en el espacio y el lle!!!. -

po. Al percibir y manipular los objetos aprecia su color, forma, tamai'\o, 

peso, temperatura, superficie, etc. Asimila los conceptos que proceden 

de las distintas propiedades y relaciones de objetos y fenómenos y dom! 

na nuevas operaciones perceptivas que le permitan captar al mundo de 

manera más completa. Asimila con dificultad el tamaño de los objetos. -

En cuanto a las relaciones espaciales la actividad productiva es muy im

portante. Al finalizar esta etapa casi todos los niños saben orientarse 

en el espacio, independientemente de su posición. Se orienta menos en 

el tiempo que en el espacio, asimila el tiempo con base en sus propias -

acciones, el punto de referencia es el hoy (48). 

(48) cfr., MUJINA, M., Psicología de la edad preescolar., p.171-190 
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-Desarrollo de la atención: al principio su atención se centra en los ob

jetos y acciones a su entorno, manteniéndose concentrado solo hasta que 

su interés se desvanece. A medida que aumenta su desarrollo lntele.s. -

tual y se hacen más complejas las actividades se concentra y estabiliza -

su atención. Pero los cambios más substanciales se manifiestan en que 

por priemra vez es capaz de orientar su atención, dirigirla conscient!:. -

mente hacia objetos determinados y mantenP.:rla concentrada. 

-Desarrollo de Ja memoria: se desarrolla intensamente la capacidad para 

recordar o reproducir lo recordado. Con frecuencia su memoria es lnvf!_ 

!untarla, pocas veces se plantea que debe retener algo fija sus recue!. -

dos Independientemente de su conciencia y su voluntad: retiene hechos 

en los que centra su atención, que le impresionan o le parecen lnter!:_ -

santes. 11 La memorización Involuntaria es resultado Indirecto, adicional, 

de las operacfones perceptivas y mentales que el niño realizaº (49) El -

nir'\o llega a dominar las formas voluntarias de memoria en varios est! -

díos: en el primero se aprecia un propósito de memorizar y de acorda!. 

se y comienza a memorizar, a comprender que si no procura recordar no 

podrá reproducir lo que de él esperan. Poco a poco aprende a repetir, 

a reelaborar, a ordenar el material con el propósito de memorizarlo. 

-Desarrollo de fa imaginación: la imaginación se desarrolla en el juego. -

En un principio es inseparable de fas acciones lúdicas, luego se traslada 

( qg¡ lbldem., p. 205 
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a otras actividades, principalmente dibujo y composición de cuentos y -

versos. Aquf, al Igual que en el juego, el nirlo utiliza como soporte Jos 

objetos que capta directamente o los lazos que surgen en el papel bajo 

su mano. Se limita a combinar imágenes, transforma Ja realidad en su -

imaginación adjudicando a los objetos propiedades no inherentes a ellos, 

aumentando o disminuyendo el tamaño de los objetos. Fundamentalme!l -

te, la imaginación del preescolar es involuntaria. El desarrollo de la -

imaginación voluntaria e intencionada forma parte al igual que la ate!!. -

ción voluntaria y Ja memoria, del proceso verbal de regulación de la CO!!. 

duela Infantil. 

11.4. t .2 Desarrollo de Ja personalidad 

A medida que el niño crece adquiere nuevos rasgos psíquicos y nuevas -

formas de conducta que Je convierten en un pequeño miembro de la sociedad. -

Durante la edad escolar va adquiriendo un mundo interior relativamente est! -

ble que le da una personalidad. Con el desarrollo de su personalidad, comien

za a comprender el mundo que le rodea y el lugar que ocupa en ese mundo, 

dándole nuevas motivaciones en su comportamiento; desarrolla sentimientos y V!! 

Juntad, que le proporcionan estabilidad para ser menos influenciable por el ca!!! 

bio de las circunstancias externas. Condiciones para el desarrollo de la pers~ 

nalidad: 

-Influencia del adulto: Influye haciéndole asimilar las normas morales -
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que regulan Ja conducta social. 

-Relación con sus compañeros: el niño necesita comunicarse con otros -

niños, esta ner:esidad es resultado de la labor conjunta de los niños en 

el juego y las actividades laborales. La influencia de Ja relación de 

otros niños sobre su personalidad se debe, a que es precisamente en -

ese ambiente donde el niño tiene que aplicar las normas de comportamie!!_ 

to con el prójimo y adaptar esas normas y reglas a la gran variedad de 

situaciones en las que se adapta a los demás y renuncia a sus deseos -

para lograr un objetivo común, le Influye también Ja opinión pública que 

se crea en el grupo en la manera de comportarse. 

-Las actividades que realizan: para el desarrollo de Ja personalidad n!!_ -

da más importante que el juego. Con las actividades conjuntas se esta

blecen relaciones qu~ constituyen la base de Ja sociedad infantil y que 

ayudan en el desarrollo de su personalidad. las tareas de tipo laboral 

y las actividades productivas contribuyen también a su desarrollo pers.e. 

nal. 

11.4.1.3 Desarrollo de las motivaciones y autoconciencia 

Las motivaciones cambian a lo largo del preescolar. El niño pequeño nc

tua Ja mayoría de las veces, al igual que en la infancia temprana, impulsado -

por los sentimientos y deseos sin darse cuenta de sus motivaciones. Cuando -
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es mayor es más consciente de su comportamiento y expone los motivos de su -

conducta (SO). 

Una de sus motivaciones es su deseo de parecerse al adulto, otra son -

las acciones lúdicas, relacionada con su Interés por el juego. 11 La jerarqulz! -

ci6n de las motivaciones es la nueva adquisición más Importante en Ja cvoluci6n 

de la personalidad del preescolar" (51). El niño es cada vez más consciente -

de los motivos que determinan su conducta y de sus consecuencias, porque e! 

tá desarrollando su autoconciencia: adquiere conciencia de sí, comprende sus 

cualidades, como se comportan con él los demás y porque se comportan así. - -

Aprende primero a enjuiciar a Jos demás para luego poder hacerlo con él mismo. 

11,q, 1,q Desarrollo de los sentimientos 

En esta edad, los sentimientos imperan en su vida, dándole color y e~ -

preslvidad. La exteriorización de los sentimientos es mucho más impetuosa, 

sincera e involuntaria que en el adulto. Su bienestar emocional ayuda al des! 

rrollo normal de su personalidad. Es muy sensible a las caricias, pero también 

lo es a las injusticias. Se encariña rápidamente y expresa sus sentimientos de 

manera muy clara. En general sus sentimientos son fuertes pero inestables, 

conforme pasa el tiempo aumentan en profundidad y estabilidad, se vuelven más 

razonables, debido al progreso intelectual del nii\o. 

(SO) cfr., MUJINA, M •• op.cit., p, 1q7-1s2 

(Sl) ibidem., p.152 
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11.4.1.5 Desarrollo de la voluntad 

La voluntad surge en el niño como control consciente de sus acciones i!!. 

ternas y externas, se desarrolla conforme a: 

-Constancia en el logro del objetivo: va formando poco a poco la capacl 

dad de retener un objetivo, hay que tomar en cuenta sus logros y fra

casos. En las acciones orientadas por los sentimientos y deseos el obj~ 

tivo que pretende lograr y su motivación para hacerlo coinciden. 

-El papel del lenguaje en el cumplimiento de las acciones: en un princi

pio el niño comprende el lenguaje y lo utiliza para comunicarse pero aún 

no es capaz de realizar operaciones complejas mediante instrucciones VC!:_ 

bales. Más tarde, las indicaciones del adulto son más duraderas: reci

be instrucciones, las comprende, comienza a actuar correctamente y fi -

nalmente aprende de los adultos a darse a s( mismo instrucciones basta!!. 

te complejas. 

Las diferenclas individuales. como estas, deben ser tomadas en cuenta -

por todo educador por presentarse de manera muy particular en cada uno de -

sus alumnos. 

11. S Evaluación 

11 La evaluación es la actividad sistemática y contínua, Integrada dentro -



del proceso educativo, que tiene por objeto proporcionar la máxima información 

para mejorar este proceso, reajustando sus objetivos, revisando críticamente -

planes y programas, métodos y recursos, facilitando Ja máxima ayuda y orlen. -

taci6n a los alumnos 11 (52). El concepto de evaluación es más amplio y más co!!!. 

piejo que la simple medición, por ser no solo una interpretación de una medida 

en relación a una norma estadística ya establecida o en relación a unos objet! -

vos o patrones de conducta, sino que además incluye un juicio de valor sobre 

una descripción cualitativa. 

La evaluación educativa ha nacido y se ha desarrollado en este siglo con 

Ja psicología experimental. Hoy es uno de los aspectos o fases del proceso -

educativo más sometidas a revisión, sus principales objetivos son: la mejora -

del proceso y proporcionar una ayuda para el alumno. Las características son 

las siguientes: 

-Es una actividad sistemática y contínua como el mismo proceso. 

-E's un subsistema integrado dentro del propio sistema de enseñanza. 

-Tiene como misión principal recoger información fidedigna sobre el pro-

ceso en su conjunto. 

-Ayuda a mejorar el proceso, y dentro de él. a programas, técnicas, re-

cursos, etc. 

(52) DIAGONAL SANTILLANA., Diccionario de las ciencias de la educación., 
p.603 
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-Ayuda a elevar la calidad del aprendizaje y aumentar el rendimiento de 

los alumnos. 

Sus funciones son de: 

-Diagnóstfco: comprobar hasta que punto se han conseguido los objet.L -

vos propuestos, determinando el grado de Identificación o discrepancia 

entre estos y los resultados perseguidos. 

-Orientación o reorlentación de todo el proceso en su estructura y fu!!_ -

cionamlento, y en todos sus elementos {planificación, tecnología, recur

sos didácticos, etc.) il través de la retroal1mentaci6n de la Información 

conseguida. 

-Pronóstico o predicción de las posibilidades del alumno como base para 

su orientación personal. escolar y profesional. 

-Control del rendimiento de los alumnos. 

Se puede evaluar al proceso, al sistema de organización. a1 docente o al 

alumno. La evaluación formativa es concebida como el medio para mejorar al -

alumno: orientar su trabajo. conocer el nivel que ha alcanzado en su aprendi

zaje y estimar el grado de asimilación de fa enseñanza que recibe. Los mome!l 

tos de la evaluación son: 

-Inicial: evalúa al principio de un curso o nivel las aptitudes del alum-
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no, la natul"'aleza de sus intereses, el nivel de conocimientos que posee, 

su niVel de motivación, etc. 

-Procesal: se realiza de manera contínua a lo lal"'ga del proceso de ens! 

ñanza-aprendizaje, facilitando una mayor asimilación de contenidos o su

peración de dificultades encontradas por los alumnos al llevar a cabo el 

proc~so. 

-Final: es la comprobación del logro de los objetivos planteados para -

iniciar un nuevo proceso (53). 

11.5. t Evaluación en la educación preescolar 

Al igual que en cualquier otro nivel educativo, se lleva a cabo conforme 

a objetivos planteüdos al principio del proceso de enseñanza-aprendizaje. De -

acuerdo con los objetivos: del desarrollo socio-emocional, perceptivo-motor. coa 

noscitivo, perceptual y del lenguaje (vid.infra 11. t. t. t}. la evaluación se lleva 

a cabo conforme a éstos objetivos: 

1. De los objetivos socio-emocionales: las escalas elaboradas por el mae! 

tro. de acuerdo con el conocimeinto que posee de sus alumnos. son -

más convenientes para la evaluación de este aspecto que las pruebas -

o tests, porque a esta edad los niños expresan sus sentimientos con 

(53) cfr., BLOOM, B., ~., op.clt., p.38-50 
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mayor facilidad que cuando son mayores. Lo importante no es tomar 

su actuación en determinado momento sino su comportamiento perm! -

nente. Y quien mejor que califique su comportamiento que el doce!!_ -

te, que sabe como se comporta; el profesor para evaluarlo, debe ser 

objetivo, realiza la evaluación conforme a: 

-Dependencia del educador: si busca apoyo o confía en él, si tiene int~ 

rés en sus opiniones, si busca su aprobación, si lo toma como modelo -

de comportamiento, entre otros aspectos. 

.. 
-Control interno: si respeta el orden, resistencia al educador, impulsivo, 

si requiere continua supervisión, si sigue indicaciones. 

-Interacción con sus compat"leros: si es retraído o reservado, si lnterac

tua con otros niños, si es amigable, si es agresivo o compartido. 

-Creatividad: si utiliza los materiales de maneras variadas, si tiene fl!:, 

xlbllidad, si formula preguntas, si examina los objetos que le rodean, si 

pide mayor Información. 

2. De los objetivos perceptivo-motores: para la evaluación de esta esf!:_ 

ra se recomienda más que las calificaciones fundadas en la memoria, -

la observación de cada uno de los niños en situaciones de pruebas c~ 

rrientes. Al contrario del campo socio-emocional donde el desempeño 
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es máis importante que la competencia, aquí se 
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requiere calificar al ni 

ño en su competencia para la coordinación perceptivo-motora. 

-Coordinación motriz gruesa: Incluye actividades como: habilidad del nl 

ño para caminar sobre una tabla de equilibrio, saltar, trepar los apar!_ 

tos del gimnasio,, arrojar una pelota, etc.; para ello se establecen cler-

tos parámetros dependiendo de cada una de las actividades que el niño 

debe de llevar a cabo. 

-Coordinación motriz fina: incluye actividades como: cortar papel con tl 

jeras, trazo de líneas, doblar papel. pegar e insertar alfileres en alfil!:_ 

teros; para la verificación, también se deben establecer ciertos parám~ 

tras y obtener el desempeño en cada uno de los alumnos. 

3. De los objetivos cognoscitivos: para su evaluación pueden emplearse 

tanto el método psicométrlco (que comprende ltems y procedimientos -

uniformes) o el exploratorio o clínico de Piaget. En el método psiC2,_

métrlco, el profesor debe seguir determinados pasos porque de la m!. 

nera en que el niño entiende y responde las cuestiones depende su -

calificación. En el exploratorio, por el contrario, el profesor sigue -

las respuestas del nii\o para averiguar la magnitud de ayuda que les 

hace falta para realizar la tarea. La evaluación de los objetivos cog_-

noscltivos comprende los siguientes aspectos: 

-Conocimiento social: incluye normas de conducta, funciones dentro de 
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la familia y la comunidad, convenciones sociales. Se utilizan para eva

luar las respuestas del niño. 

-Conocimiento lógico: para evaluar la capacidad de abstracción de las -

características comunes de los objetos, el educador puede mostrar lámi

nas y pedirle al niño que busque alguna, o para evaluar el dominio re~ 

pecto de las cosas que forman una clase convencional, puede solicitar -

que busque en ilustraciones 11 el objeto que no corresponde", para eva

luar seriación: que establezca series de objetos, números y letras etc., 

y en la elaboración de conceptos numéricos se verifica la capacidad de -

contar hasta determinado número y la capacidad de abstraer el número 

a través de láminas en que aparecen muchos objetos de forma distinta.

con respecto al primer objetivo de conceptos numéricos se evalúa media!l 

te el ábaco y con respecto al segundo, el docente confecciona láminas -

con números y pide al alumno que junte las que contienen el mismo nf!. 

mero. 

'I. De los objetivos perceptuales: 

-Estructuración del espacio: se evalúa entregando al niño determinado -

material y luego el educador le proporciona determinadas instrucciones P! 

ra trabajar con su material y verificar el manejo del concepto como: 11 C!J.. 

cima-debajo11
, 11 frente-detrás 11

, etc. entre otros métodos que le permitan 

al niño ubicarse en el espacio. 
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-Estructuración de tiempo: la comprensión del tiempo es algo difícil de 

evaluar en niños pequeños por ser algo Intangible, un método que per. 

mite evaluarlo es aquel en el que se entrega al niño un material y se le 

pide que establezca ciertas relaciones, como en el caso de la estructur~ 

clón del espacio, la secuencia debe considerarse correcta mientras el nl 

ño justifique lo que ha hecho y logre comprender el factor tiempo den

tro del desarrollo cognoscitivo. 

S. Desarrollo del lenguaje: dentro de este aspecto se deben evaluar las 

palabras: los sonidos del habla así como las formas gramaticales, por 

medio de ltems, para verificar el adelanto en el vocabulario del niño, 

dentro de la gramática se evalúa el orden de las palabras, las terml -

naciones, sustantivos, verbos, adjetivos, etc.; el empleo del lenguaje 

elaborado en cuanto a descripción, narración, explicación y comunica

ción que el niño lleva a cabo con los que le rodean. 

En México Ja evaluación del nivel de educación preescolar se realiza con

forme a los lineamientos que establece la Dirección de Educación Prescolar m~ -

dlante el Programa de Educación Preescolar establecido en 1981. La evaluación 

consiste en hacer un seguimiento del proceso de desarrollo del niño en cada -

uno de los aspectos que comprende el programa para orientar la acción educ!!_ -

tiva de tal manera que fomente el desarrollo y no apruebe o desapruebe al ni

ño. Esto Implica ajustar la planeaclón semanal de acuerdo a las necesidades -

del niño que se vayan manifestando con la práctica. Se realiza mediante dos 

métodos: 
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-Evaluación permanente: consiste en la observación constante que el -

educador hace de los niños a través de tas actividades que realizan cada 

día y durante todo el año escolar. El educador para ello debe contar -

con formas especiales de registro y una actitud observadora que le per_ 

mita describir los avances y dificultades que el niño va mostrando en -

su proceso de desarrollo. 

El registro se hace en un cuadernillo anotando los hechos sobresalientes 

de cada niño, como: resolver un problema por sí mismo, descubrir algo que le 

había pasado desapercibido, dificultades en la Interacción con otros, deslnt~ -

rés, apatía, alguna regresión importante en relación a su avance interior, etc. 

Otro aspecto que comprende es la evaluación clue se realiza al finalizar -

las actividades relevantes durante un día de trabajo o una unidad. Consiste 

en una actividad colectiva en la que pequeños grupos comentan el resultado de 

su trabajo, de la cooperación o no cooperación de los miembros del grupo, de 

los resultados en función del objetivo propuesto, de la participc.ción del educ~ 

dor. Incorporándose como actividad permanente la autoevaluaclón y coevalu~ -

ción, Insistiendo en que el educador también debe ser sujeto de evaluación por 

parte del grupo. 

-Evaluación transversal: consiste en un registro del proceso de desarr!!_ 

llo que se lleva a cabo en dos momentos del año escolar y se basa, en gran -

parte, en las observaciones de la evaluación permanente y las que hace cada -

nif'lo a través de la realización de las mismas actividades durante un período --
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determinado. Los momentos de la evaluación son: 

-Primera evaluación diagn6stica: se realiza durante el mes de octubre, -

después del inicio de clases, cuando hayan prácticamente superado la -

crisis de la transición hogar-escuela. Su finalidad es conocer el punto 

de partida del desarrollo en que se encuentran los niños al Iniciar su as 

tlvldad escolar, para orientar la planeaclón de las actividades y valorar 

si hay niños que manifiestan dificultades o problemas particulares. 

-Segunda evaluación o terminal: se realiza durante el mes de mayo. El 

educador podrá realizar, a través de esta, una síntesis de los progr~ -

sos alcanzados (511). 

Cuando el educador cuenta con las dos evaluaciones es conveniente que 

se reuna con los padres de cada alumno para darlas a conocer los avances y dl 

ficultades de los niños y orientar conjuntamente las acciones del niño para fav2. 

recer su desarrollo. 

No se deben crear condiciones específicas para realizar la evaluación, si

no que debe realizarse a través de la observación cuidadosa del educador sobre 

el niño cuando realiza sus actividades normales, sin crear un clima de tensión 

que haga que el niño se comporte de manera diferente de la habitual. Se eva

lúan los aspectos: 

(Sij) cfr., S.E.P., ~·· p.qo-qs 
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-Afectivo-social: toma en cuenta fa forma de juego, fa autonomía, la -

cooperación y fa participación. 

-Función simb61ica: expresión gráfico-plástica, juego simbólico, lenguaje 

oral (como habla y como se comunica) y lenguaje escrito. 

-Preopcraciones lógico-matemáticas: clasificación. seriación y conserv! -

cfón del número. 

-Operaciones infr-alógicas: estructuración del espacio y estructuración -

del tiempo. 

La evaluación de cada niño solo es comparable con él mismo, tomando en 

cuenta las diferencias indlvlduales, y algo muy importante, es que no hay cri

terio de acreditación o selección sino de observación y guía en el proceso de -

desarrollo. 

JI. 6 Métodos y teorías que han influido en el nivel de educación 

preescolar 

En el proceso de estructuración histórica de la pedagogía y didáctica ªP! 

rece primero la preocupación por determinar los fines y el contenido probfemátl. 

ca de la enseñanza y hasta después fo de formular los procedimientos y mét2_ -

dos. El interés metodológico es propio de la orientación contemporánea de la -
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didáctica, ai.Jnque esporádicamente apareciera en siglos anteriores (*}, "hasta 

tal punto que la moderna crítica pedagógica ha lamentado precisamente Ja supr! 

macía en la escuela del metodologismo sobre la teleología pedagógica" (55). 

A Ja didáctica moderna subyace un proceso de desenvolvimiento de la m! 

todología educativa, que Dante Morado ha resumido en tres etapas esenciales~ 

1) Metodología naturalista: que tiene su máxima expresión en la Didácti-

ca Magna de Comenio. 

2) Metodología psicológica: que representa una profundización de Ja 

orientación naturalista con Rousscau, Pestalozzi y Herbart. 

3) Metodología experimental: que constituye una continuación crítica, s2._ 

bre una base científica-experimental de la etapa psicológica. 

Paralelo al desarrollo de la metodología, en el orden de la técnica dldáctl 

ca, tiene lugar un progresivo desarrollo de métodos, están ligados a motivos -

inspiradores propios de las orientaciones metodológicas como: 

-Métodos verbales: que incluyen a la didáctica tradicional con una orie!!. 

tación dogmática y verbalista por parte del profesor, donde la particlp~ 

(SS) MARITAIN, J .. citado por GARCIA HOZ, V .. op.cit., p.30 
(*) La reforma metodológica como momento ha culminado en el movimiento 
activista. Pero esto no significa que en la actualidad no se preocuparan 
por métodos para lograr mejor los fines. 
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cfón del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje era casi nula y -

el desarrollo de las áreas de aprendizaje era el siguiente: cognoscitiva 

(limitada y repetitiva), afectiva (nula) y psicomotriz (casi no se desarr~ 

llaba). El alumno era receptor y el educador era transmisor del aprendl 

za je. 

-Métodos Intuitivos: como el gesta lista que plantea los siguientes princl -

plos: 

-Los fenómenos de la experiencia y las respuest~s del organismo se carac

terizan por su totalidad. 

-Las partes y los todos nunca son absolutos. 

-Las experiencias perceptivas se presentan en la forma de una figura. 

Con las leyes de pregnancla, similitud, proximidad, clausura y contlnul -

dad. 

Entre los intuitivos tambi~n se encuentra el conductismo, que se deriva de 

la actividad observable o conducta del organismo, señala como hechos principa

les de Ja conducta el que mediante ella los organismos se adaptan a su medio -

a su medio y que ciertos estímulos producen una respuesta o actividad en el º!.. 

ganismo; la tarea es describir la relación que existe entre el estímulo y la res

puesta. 
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Estos han sido algunos de los métodos que han influido, en general, en -

todo Ja educación y en concreto en educación preescolar, predominan los méto

dos activos. 

-Métodos activos: representan la máxima culminación del desarrollo de la 

instancia psicológica, donde el método que actualmente predomina es el -

cognoscitlvlsmo de Piaget paralelamente utilizado a la tecnología educatl_ -

va. 

La Tecnología Educativa es el conjunto de recursos de que disponen los -

docentes para lograr, apoyat·, mejorar y facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

Surge en los años setentas en México y tiene auge rápidamente como movimien

to innovador. Se basa en la propuesta técnica para elaborar programas de es

tudio, comprende: 

-Definición de objetivos. 

-Determinación de puntos de partida característicos del alumno. 

-Seleccionar procedimientos para alcanzar los objetivos. 

-Control de resultados obtenidos. 

La Tecnología Educativa promovida por Mayer y Brum no pretende equip! 

rar la tecnología del acto espiritual a Ja tecnología del arte mecánica o de las -
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operaciones propias de las ciencias físicas; como no se puede equiparar la téc

nica intelectual a la mecánica. La tecnologTa educativa pretende la tecnologTa -

del espTritu principalmente, aquella tecnología para tener un sentido, no pred~ 

terminar el acto humano Individual evitando el esquema rígido que destruya la 

plenitud de libertad del acto concreto. 11 Así un esquema de lección, aunque -

flexible y variable, que forma parte de la técnica, Igualmente que el proceso 

de Individualización del trabajo escolar, de la investigación en grupo, etc. que 

fomente la creatlvidad 11 { 56), por la infinita potencialidad de los espíritus. 

De ahí que la inclusión en el curriculo de la tecnología se explica por la 

necesidad, desde la educación preescolar, de que la educación tecnológica cola

bore a la formación del educando en aspectos técnicos -complementarlos a los 

científicos- introduciendo desde los primeros niveles contenidos especTficos -

-manualidades, trabajo manual, tecnología-, que le hagan al niño, comprensible 

la realidad tecnológica y la adquisición de habilidades en técnicas básicas. 

Los métodos y teorías que han influído principalmente en la educación -

preescolar son los de los siguientes autores: 

FROEBEL (1782-1852) 

Su nombre completo es Friedrlch Wilhelm August, pedagogo alemán. Ejer

ce de maestro de la escuela de Frankfurt, se traslada a lverdon donde conoce 

Ja obra de Pestalozzi convirtiéndose en un divulgador de su doctrina. En 1837 

(56) GARCIA HOZ., Diccionario de pedagogía., p.qqo-qq2 

88 



crea el primer Jardín de Infancia (Kindergarten) para facilitar la formación de 

los niños en edad preescolar, sirviendo de modelo a una serie de instituciones 

análogas. Para Froebel 11 la educación debe conducir y guiar al hombre a la -

claridad respecto de sí mismo, a la paz con la naturaleza y Ja unidad con -

Dlos11 (57). Cree firmemente en Ja libertad y creatividad humanas, en la bon

dad natural del niño y sostiene que la educación. para que sea más efectiva d~ 

be basarse en las necesidades de éste. 

La escuela no es preparación para la vida, sino "un aspecto de la vida 11
, 

vida viviente y vivida. Solo así puede ser educación. Debe ser, sobre todo, 

actividad, escuela de juego, al que eleva a la categoría de principio que la ha 

de presidir. El juego es Ja misma naturaleza infantil en acto, el modo de ser 

en cuanto actividad. A través de él se conoce el mundo y Ja sociedad. la as_ 

tlvidad espontánea, movida por el interés, por el gran principio de la educ~ -

Ci6n froebeliana que debe inspirar la escuela. El niño ha de desenvolverse s~ 

gún las leyes de su propio desarrollo. Para Froebel Ja acción, la actividad, -

es el antecedente obligatorio del pensamiento. Por lo tanto, la educación debe 

procurar estimular la actividad del educando. Los dones froebellanos son j~ -

guetes sistemáticamente concebidos para iniciar el desarrollo intelectual. A los 

dones añade los trabajos-juego. las canciones que los acompañaban, los paseos, 

etc. Los dones son: 

1) Pelota 

(57) TI TONE, R., op.clt., p.35-37 
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2) Bola, cilindro y cubo 

3) Cubo dividido en B cubos Iguales 

q) Cubo dividido en B tablitas 

5) Cubo dividido en 27 pequeños dados 

6) cubo dividido en 27 tablltas. 

Froebel pertenece, Igual que Pestalozzi, a la escuela activa que desarro

lla el siguiente método: identificación con el 11operar11 (con la edificación de sí 

mismo en la figura interior de la propia conciencia) no con el "hacer" (la -

producción de obras exteriores). Por lo cual, el método activo es siempre ac

tividad espiritual intensa (actividad autoformativa de la voluntad, actividad -

asimiladora de cultura, actividad autoexpreslva del valor estét!co]. Los prlncl 

plos del método activo son: 

1) Primacía de la educación sobre la instrucción. 

2) Pedagogía fundada en la psicología: una psicología del interés (y en 

general de la afectividad), de la acción (y no solo del pensamiento), 

de la espontaneidad, de la naturaleza evolutiva del niño. 

3) Educaci6n puerocéntrica: que no mira a la formaci6n del adulto, sino 

a dar al ni"o la máxima posibilidad de vivir plena y alegremente su -
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vida de niño; educación que hace de la escuela un laboratorio de ac

tividad fecunda, escuela de trabajo libre y juego. 

q) Autonomía: la que, en sentido general, "libera" al alumno de la tut~ 

la personal del adulto, pero para colocarlo bajo la tutela de la propia 

conciencia. Una libertad con fruto de orden interior. disciplina del 

espíritu que ha elaborado su ley y no tiene ya necesidad de la con! -

trucclón externa del educador. Esta autonomía se consigue gradual -

mente por una conquista del alumno. 

5) Ambiente natural: un ambiente donde el niño se sienta sin ninguna -

presión y pueda actuar libremente. 

6) Educación individual en el espíritu comunitario: una educación que -

contemple además de la formación del individuo, la demanda de Ja for_ 

mación del sentido social del futuro ciudadano de las modernas dem2_ -

eradas. 

7) Atmósfera de optimismo y confianza: educación fundada sobre la con

vicción de Ja bondad originarla de la naturaleza infantil y confianza 

en casi la infinita educabilidad y perfectibilidad del nH\o. 

Pretende hacer al niño plenamente feliz. Estos principios se traducen -
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en las reglas de ta escuela activa: 

-Tener una vls16n precisa del alumno: 

a) El alumno es un ser original, extraordinariamente rico en energías p~ 

tenciales (sobre todo en intP.rés) que anhela su plena expansión a tr!!,_ 

vés de la propia actividad personal. 

b) En su desarrollo todo está liga~o íntimamente: el crecimiento físico, -

intelectual y afectivo. 

c) De ello surgen dos cualidades Importantes que el educador debe tener: 

ser optimista y abierto a la observación, comprensión y discreción. 

-Moblllzar la actividad del nli\o: el programa principal debe consistir en 

el desarrollo de las aptitudes del niño, para esto hay que hacerlo "h! -

cer", sobre todo estimular la actividad Interior. 

-Ser guía y no instructor: el docente no debe reducirse a ser el distri

buidor de nociones, sin estimular, despertar las energías durmientes -

del alumno para la conquista no sólo de conocimientos sino de aptitudes 

y actividades. 

-Partir de los intereses profundos del niño: partir de las verdaderas -

necesidades de desarrollo del niño, no por buscar el placer o et esfuer-
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zo vacío, sino estimulando el natural interés, de acuerdo a sus necesld! 

des. 

-Abrir Ja escuela a Ja vida: ambiente doméstico en Ja escuela, ambiente 

natural en el exterior, contacto con la realidad ambiental en la enseña!!. 

za fortaleciendo los poderes críticos a través del análisis y la discusión. 

-Hacer de la clase una verdadera comunidad: la clase transformada en -

familia y el trabajo en grupos,. son factores Indiscutibles para el des! -

rrollo intelectual y moral del niño. 

-Desarrollar en el niño las facultades creativas: mediante el ejercicio li

bre de las capacidades inventivas (pintura, dibujo, modelado, fabrlc! -

ción y uso de pequeños instrumentos, etc.). El educador no debe con

vertirse en un t~cnico, mirando el resultado de las actividades, sino -

permanecer siendo educador, que se considera como punto de partida -

para la auto educación; es decir, como medios espontáneos para Ja satl! 

facción de la natural necesidad de autoexpresión. 

-Dar a cada uno según su capacidad: es necesario adaptar la enseñanza 

a las aptitudes y deficiencias Individuales, 

-Sustituir la disciplina exterior por la interior libremente aceptada: dis

ciplina interior y activa. La disciplina es necesaria a la educación, pe-
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ro debe consistir en la adhesión profunda a la ley, cu a razón de ser, 

cuya necesidad se han comprendido. Recurriendo a la razón del nlño,

se debe llegar a hacerlo autónomo, capaz de autogober arse sobre la b! 

se de la propia conciencia (58). 

La época en que surge la metodología activa es en la é oca del dogmatis

mo y la necesidad exagerada de disciplina y rigidez que se tr ducía en la mínl 

ma participación del nino en el logro de sus aprendizajes, po esta razón, se 

entiende la imperiosa necesidad de liberar auténticamente al n 110 con esta met~ 

dología. Sin embargo, el concepto de la verdadera libertad e ;tá ligado a una 

verdadera filosofía integral del espíritu; donde se requiere r sponsabllldad y 

compromiso con la libertad, y una disciplina que favorezca la rmación del C! -

rácter tanto en un clima de libertad como de exigencia. 

DECROLY (1871-1932) 

Su nombre completo es Ovide Decroly. Pedagogo y méd co belga. Estu

dia medicina especializándose en enfermedades mentales. Tratajó con niños de

ficientes. Fue profesor de Psicología Infantil y Pedagogía. s uno de los im

pulsores de la E!"r.uela Nueva. Gran pragmático más que auto sistémico. Es 

el psicólogo-pedagogo del globalismo y de los centros de inter !S, alrededor de 

los cuales deben organizarse todas las materias o asignaturas el programa de 

(58) cfr., TITONE, R., op.clt., p.qq-57 
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estudios. Para la enseñanza de la lectura y escritura, en contraposición con 

los métodos tradicionales, propone el método ideovisuaf, que parte de palabras 

y frases extraidas del mundo del niño (Ja actividad inmediata y real), para -

llegar al proceso de análisis de sus elementos (sílabas y letras). Partiendo de 

las necesidades vitales del niño, genera unos núcleos de contenidos que se 

constituyen en centros de interés para el alumno, suprimiéndose la división 

tradicional y abstracta de asignaturas. 

La globalización de Decroly coincide, en parte con la percepción sincrétl 

ca de Claparéde y con la teorTa de la Gestalt. Su método de globalización se 

refiere a que mientras los programas antiguos contemplaban una estructuración 

de las materias según un esquema lógico, Decroly propone la renovada atención 

a las experiencias evolutivas del niño con la necesidad de plantear la articula

ción de Jos programas y de las materias sobre la base de Jos intereses y las -

capacidades del alumno. 

La idea de los centros de interés surge de la preocupación por no de~ -

truir el flujo vital que une al niño con el medio ambiente. Ambiente donde él 

crece y madura sus conocimientos; en él, Ja actividad infantil encuentra las m! 

xi mas posibilidades de espontánea expansión. Por lo tanto, el saber escolar, -

si quiere Incluir la espontaneidad del niño, no puede alejarse del ambiente, no 

puede sumirse en la abstracción, sino nacer del ambiente y nutrirse da las co

sas del ambiente. 

La función de globalizaci6n significa que el conocimiento primordial en el 
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niño no es analítico y abstracto sino global como percepción confusa e indif! -

rencfada de la totalidad y no de las partes, de cosas concretas. El desenvo!. -

vimiento del conocimiento infantil procede de un estado de percepción genérica 

y confusa del objeto en su totalidad para pasar después, a un estadio de aná

lisis, sin disociación voluntaria, si así puede decirse. Y, sin embargo, en es

te aparente desorden él se encuentra perfectamente, llega a comprenderse, su 

conciencia se forma paso a paso. Pero, para que la función globalizadora e!!. -

tre en acción se requiere de un interés. por ser atracción de un objeto lo que 

mueve a conocerlo para poseerlo después. Como todo interés nace de una n~ -

cesldad, si se logra, según Oecroly, determinar las necesidades fundamentales 

en el niño, se habrán encontrado los polos de su interés y el 11 resorte11 de -

su tendencia a conocer. Por ello, Decroly agrupa las necesidades capitales de 

la experiencia humana: 

1. De alimentación: alimento, respiración, etc. 

2. De lucha contra Ja intemperie: frío, calor, humedad con medios para 

vestirse, calentarse, etc. 

3. De defensa contra peligros y enemigos: limpieza, higiene, lucha con

tra enfermedades, etc. 

4. De necesidad de actuar: trabajar solidariamente, descanso, diversión, 

desarrollo. 
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Existen cuatro necesidades y con ellas cuatro centros de interés que de

ben guiar el estudio de la necesidad: 

-Ventajas para el hombre y medios para servirse de ellas. 

-Inconvenientes y medios para evitarlos. 

-Conclusiones de comportamiento práctico para el bien del niño y de la -

sociedad. 

Cada punto a su vez. puede examinarse según cuatro modos: 

-Directamente: mediante Jos sentidos y la experiencia Inmediata. 

-Indirectamente por la vía de los recuerdos personales. 

-Indirectamente mediante el examen de documentos relativos a los objetos 

y a los fenómenos actuales no directamente accesibles a la experiencia -

del nh'lo. 

-Indirectamente mediante el examen de documentos relativos a hechos. f!:_ 

nómenos y objetos del pasado. 

Los cuatro modos. por último. se desarrollan en tres tipos de ejercicios: 

1. De observaci6n: examen personal y directo. 
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2. De asociación: examen de objetos distantes en el tiempo y en el esp! 

clo. 

3. De expresión: concretos pueden ser construcción o dibujos y abstra!:, 

tos conversación .. lectura .. escritura .. etc. 

El programa comprende el estudio de un centro de Interés a lo largo de 

un año (59). 

La aportación que hace Decroly a la educación con su método de estudio 

es sumamente valiosa. sobre todo en educación preescolar porque permite al nl 

r"\o desarrollar su sentido de observación, de asociación y de expresión de su 

aprendizaje. 

MONTESSORI 

Marra Montessorl, pedagoga Italiana, doctora en medicina, trabaja en una 

clínica psiquátrica con niños deficientes y luego aplica su sistema de trabajo -

con niños normales. En 1907 funda la primera "Casa de Bamblnl11
• Su méto

do se basa en los principios pslcopedagógicos de: 

a) Respeto a la espontaneidad del niño,. permitiéndole en todo momento 

llevar a término cualquier manifestación que tenga un fin útil. 

(59) cfr., TITONE, R., op.clt,. p.110-115 
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b) Respeto al patrón de desarrollo Individual, distinto para cada caso -

particular. 

e) Libertad para que el niño pueda siempre desarrollar la actividad que 

desee con el único límite del interés colectivo. 

d) Autoactlvidad del alumno según sus propios intereses. 

e) Disposición adecuada del ambiente para favorecer el desarrollo. 

El material de desarrollo destinado a la realidad de ejercicios sistemáticos 

que tienden directamente a la educación de los sentidos y de la lntellgencla, -

está· compuesta por diferentes elementos: 

-Sólidos encajables con los que se pretende que el niño ejercite el tacto 

y la aptitud de Ja presión: pequeñas planchas de superficie rugosa y -

lisa, papel esmerilado, tablillas de igual aspecto aunque de distinto p~ -

so y tejido. 

-Planos encaja bles para la distinción de planos geométricos. 

-Tablillas cubiertas de hilo de seda de diversos colores, para el des! -

rrollo del sentido cromático. 

-Objetos y sólidos geométricos para el ejercicio del sentido estereognóstl 
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co (reconocimiento de la forma ·y peso de los cuerpos por el sentido del 

tacto). 

-Serie doble de campanillas para el reconocimiento de los distintos sonl -

dos, una de ellas ordenada según las notas de la escala musical y Ja - -

otra con las mismas notas pero no secuenciadas. 

Estos materiales deben tener diversas condiciones. En primer lugar, m!!_ 

dlante una armónica disposición del color, brillo y formas, el material ha de -

atraer la atención del niño al máximo. Asimismo, debe poseer ciertas caract!!_ -

rístJcas que provoquen la actividad del niño, en este sentido han de ser mani

pulables. También el material debe ser limitado, que permita al sujeto desarr~ 

llar su tarea sin desviaciones que le hagan perder el objetivo concreto. Final 

mente, el material debe hacer posible el autocontrol del sujeto, de manera que 

le obligue a ejecutar sus ejercicios de forma razonada. 

En el método Montessorl, el niño es un ser particular, cualitativamente -

distinto del adulto, dotado de maravillosas energías latentes y de un puro y -

profundo amor que revela al adulto endurecido e insensible. Descubre al niño 

como ser dotado por la naturaleza de la capacidad de autodesarrollo, que no -

necesita más que un ambiente adecuado y que huye de las presiones del edUC! 

dor. La concepción del niño incluye! un trabajo de liberación de prejuicios -

y errores, y un esfuerzo para captar el alma profunda del niño; un obstáculo 

para el recto desarrollo del niño es Ja represión del adulto. Configurándole -

un ambiente incómodo o molesto por un instinto de defensa de las propias co-
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modidades y tranquilidad contra Jos actos del pequeño Invasor. El medio y la 

actitud del adulto hacia el niño ayudan, a través de medios prácticos que tran! 

forman las relaciones entre el niño y el adulto, dando libertad al niño y un m!::. 

dio adecuado para su desarrollo, de acuerdo a sus necesidades físicas y psíqu! 

cas. 

Como parte del método, existen algunos elementos constitutivos: 

-La libertad responsable, donde sólo en atmósfera de libertad el niño se 

revela a sí mismo. Se debe permitir que el patrón interno dirija el cre

cimiento del niño. 

-Estructura y orden: la estructura y el orden fundamental del universo 

se reflejan en el aula, esto permite al niño lograr un sentido Interno de 

orden mental. por esta razón, los materiales que utiliza el niño deberán 

estar ordenados. 

-La realidad y Ja naturaleza, al liberar las fantasías e Ilusiones, el niño, 

debe comprender las cualidades y Jos limites de la naturaleza y la reali

dad. El equipo y el material del aula está dirigido a poner al niño en 

contacto, de la manera más cercana posible, con la realidad; para ello.

los objetos son auténticos y funcionan, se preparan y sirven alimentos 

verdaderos, los muebles son de su tamaño, etc. 

-La belleza, se considera a la belleza como una necesidad, la sencillez y 
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la buena calidad de los materiales deben ser cuidados, al igual, que el 

color y la armonra. La gura debe ser bella y estar siempre pulcra. 

-El desarrollo de la vida en comunidad: los niños en la escuela partlc!_ -

pan del proceso de sociabilización. sienten la responsabilidad recrproca 

con sus compañeros del cuidado de los materiales y del bienestar social. 

Se propicia el respeto mutuo, el aprecio cariñoso, la amistad verdadera. 

Ja colaboración y la responsabilidad compartida. 

-La Gura Montessori, todos los demás elementos son creados, ordenados

y guiados por la partlclpaci6n creativa de la guía. 

El ambiente debe estar adaptado al desarrollo físio-psíquico del niño y -

permitir la libertad de elección de los objetos, de tal modo que el pequei'lo te!}_ 

ga el espacio suficiente para su libre movimiento. La guía le pone en contacto 

con el material, facilitándole la elección de los objetos y el manejo adecuado a 

su edad madurativa. Por otra parte, tiene que dirigir la actividad del niño -

ayudándolo a coordinar sus movimientos. 

El proceso didáctico se desenvuelve en dos fases: 

-Iniciación: el niño se familiariza con el material y comienza a manejarlo. 

-Dominación, que se desarrolla en tres etapas: 

1) Asociación del nombre de cada objeto con su percepción sensorial. 
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2) Reconocimiento del objeto correspondiente al nombre. 

3) Recuerdo del nombre correspondiente al objeto. 

Los ejercicios que constituyen el centro de la educaci6n son tomados de 

la vida práctica y destacan: las actividades prácticas que se refieren al cuid! 

do de una persona (aprender a lavarse, vestirse solos, comer, etc.), activid!_ 

des para desarrollar la capacidad de concentración y los trabajos productivos -

como jardinería y cuidado de animales (60). 

La principal aportación del método Montessori es el respeto a la compren-

sión del alma del niño, es una escuela 11 serena 11 que pretende el desarrollo 1!:!.. 

tegral del niño, sin embargo, toma al adulto como Insensible y endurecido que 

muestra al niño total Incomprensión. 

PIAGET (1896-1980) 

Jean Piaget, psicólogo y epistem61ogo suizo. Fue profesor, director de 

la Oficina Internacional de la Educación y, más tarde, representante de Suiza 

en la UNESCO. Su principal interés fue construir una teoría de conocimiento -

científico. Consideraba que el problema del conocimiento había que estudiarlo 

desde el paso del estado de menor conocimiento a uno mayor. Sus trabajos se 

orientan hacia la formación de los conocimientos en el niño. 

(60) cfr., MONTESSORI, M., El método de la pedagogía científica en la educa

ción de la Infancia., p.224-240 
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Para Piaget, el desarrollo intelectual constituye un proceso adaptativo -

que Implica: aslmilaci6n y acomodación. En el intercambio con el medio, el S!:!, -

jeto va construyendo no sólo sus conocimientos, sino también sus estructuras -

Intelectuales. Estas no son producto ni de factores internos exclusivamente -

(maduraclonlsmo, hereditarismo), ni de las influencias ambientales (ambientalls

mo), sino de la propia actividad del sujeto. Pcr esta razón, se denomina la P2.. 

slclón de Piaget como constructivismo y estructuralismo genético. por su ref~ -

rencla a la génesis de las estructuras. 

En el proceso de desarrollo intelectual pueden distinguirse una serie de 

estadías caracterizados cada uno de ellos por una estructura matemática en CO!!. 

junto. Los estadías o períodos de desarrollo son: sensorio-motor. de operad!:!_ 

nes concretas (con una subetapa preoperacional) y de las operaciones form! -

les; lils estructuras de cada estadía siguiente, conservándose así en cada etapa 

las adquisiciones de las anteriores. 

Los supuestos fundamentales de su teoría, según describe Maier, son: 

1) Enfoque de la elaboración teórica: la Investigación empírica es un in~ 

trumento que confirma o refuta hechos establecidos previamente por -

vía lógica. Una vez que se establecen Jos hechos es posible generali

zar sobre ellos. 

2) El orden del cosmos: cree en el orden universal. Sugiere una sola -
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unidad de todas las cosas: biológicas, sociales, psicológicas e Ideoló

gicas, toda la ciencia está relacionada. Insiste en Ja unidad cósmica, 

supone que cualquier desviación cultural o hereditaria, es una vari!!_ -

clón no consecuente del proceso regular de desarrollo. La compre!!. -

sJ6n de la relación de las partes con el todo: 

-la acción del todo sobre sí mismo (ley de la preservación y supervlve!!. 

cia). 

-La acción de todas las partes (ley de preservación y supervivencia). 

-La acción de las partes sobre el todo {ley de la alternación y preserva

ción). 

toda relación del todo y las partes tiene un sentido de equilibrio, la me

ta final del proceso evolutivo es la de alcanzar el equJJibrJo de la prese!. 

vación recíproca de las partes y el todo. 

3) Etiología de la conducta humana: no es tanto la maduración como la -

experiencia lo que define la esencla del desarrollo cognoscitivo. Pr! -

mero hay una organización e Interrelación de los objetos, espacio, ca!!, 

salldad y tiempo de pautas definidas de desarrollo Intelectual y más -

tarde el Intelecto organiza su propia estructura con Ja experiencia de 

los objetos, el espacio, la causalidad y el tiempo. Todos los atributos 
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de la personalidad dependen del desarrollo de la capacidad intelectual 

del individuo para organizar su experiencia. In embargo, la condus 

ta cognoscitiva humana debe concebirse como t na combinación de: m! 

duración, experiencia, transmisión social, y ec uilibrlo, que se logra -

mediante: 

-La asimilación: adaptación del ambiente a sí misno. 

-La acomodación: representa Ja influencia del ambiente real. Es contrario 

a la asimilación. Ambos procesos actuan siemprE juntos, las antiguas e~ 

tructuras se ajustan o asimilan y las nuevas se comedan. 

q) Valores humanos fundamentales: el Individuo iene un carácter único 

y posee una amplia gama de posibllldades. Lo natural es la forma de

mocrática de interacción humana, el hombre ah:anza un sentido de solL 

daridad tan pronto logra un cierto nivel de me: durez. 

5) Núcleo del funcionamiento humano: los procesJs primarios se refieren 

a las actividades originales del organismo y a as formas Inmediatas de 

funcionamiento humano que se derivan de ellos. El juego es parte - -

esencial de la evolución intelectual. 

La teoría descansa en el supuesto de que la pers malidad humana se d!:, -

sarrolla a partir de un complejo de funciones intelectua es y afectivas y de la -

Interacción de ambas. Los procesos intelectuales orient n al Individuo organL -
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z~ndo e int~graii_do ~Sta~_«funcio.íieS de I~ ·Personalidad. Además, Piaget recon2_ 

ce una ser1e·de. -te"ndenci~S· b"áSicas·ciUe trascienden todos los procesos de des! 

rrollo: 

a) Todo desarrollo se ajusta a una secuencia. 

b) Todos los fenómenos de desarrollo reflejan una tendencia natural al -

cambio. 

e) Cada aspecto del desarrollo comienza con experiencias o problemas ca-

rrientes y concretos, luego se orienta al conocimiento de su abstra~ -

cl6n. 

d) El desarrollo de la personalidad pasa de la experiencia con el mundo 

físico al mundo social y finalmente al de las ideas. 

e) El desarrollo de la personalidad comienza con la orientación egocéntri

ca, luego objetiva y finalmente con un sentido de relatividad. 

f) La conducta cognoscitiva se desarrolla del hacer al hacer con conoc!_ -

miento y finalmente a la conceptualización. 

g) El objeto se conoce por su uso, luego permanencia, su sTmbolo repre-

sentativo, su lugar en el espacio, sus cualidades y finalmente su rel! 

tlvldad en espacio, tiempo y utilidad (61). 

(61) ~·· MAIER, H., op.cit., 55-70 
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Gracias a las grandes aportaciones de los autores que han influido en la 

educación preescolar, en la actualidad el educador toma en cuenta las necesid!!_ 

des e intereses del niño en la planeación y realizaci6n de los programas propo!. 

clonándole un ambiente cálido que facilita su adaptación, logrando sus primeros 

aprendizajes en un clima espontáneo y libre que favorece su desarrollo integral. 

11. 7 Programa de educación preescolar: 

Los planes y programas en preescolar han sufrido reformas, buscando m~ 

jorar la atención que se les brinda a los niños. Desde 1960 se registran los -

principales cambios con el interés prioritario de hacer que la educación prcesc~ 

lar sea el prerequislto Indispensable para el ingreso a Ja escuela primaria, el -

sistema nacional sólo contempla un ai'io de educación preescolar. 

Los programas se elaboran tomando en cuenta: 

1) Intereses y necesidades, así como el desenvolvimiento biopsíquico y la 

adecuada conducción emotiva del educando. 

2) Aprovechamiento de la actividad innata, introduciendo trabajos que pe!_ 

mi tan el paso de lo Informal a lo formal de la educación primaria. 

3) Incorporación social. 

4) Sentimientos, aptitudes artísticas y capacidad creadora para cultivar

los lo mejor posible. 
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S) Encauzar, la Iniciativa, confianza en sí mismo, amor por la verdad, sen. 

tldo de cooperación y responsabllldad. 

Para lograrlo el programa comprende las siguientes áreas: 

-Protección y mejoramiento de la salud física. 

-Comprensión y aprovechamiento del medio natural. 

-Adiestramiento en actividades prácticas. 

-Juegos y actividades de expresión creadora. 

En 1973 el programa se divide en esferas: cognoscitiva, afectivo-emoclQ_ 

nal, sensorio-motriz, de lenguaje y social, se lleva a cabo por medio de guías 

didácticas, que permiten al educador conocer el contenido total y su gradación 

para tratar con mayor eficiencia y seguridad el temario. También se dan orlen. 

taciones a los padres sobre las necesidades del nirlo, para que le ayuden a re

solver sus problemas y conozcan los avances de sus hijos. 

En 1979 se manejan temas seleccionados con base en el interés del niño, 

dividiendo el programa en áreas: emocional-social, cognoscitiva, de lenguaje y 

motora. Se desarrollan seis temas en el año y el educador cuenta con un m!!_ -

nual de la metodología del programa para facilitarle el manejo, aplicación y ev~ 

luación de éste, además de la guía de observación del preescolar, su familia y 
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su medio ambiente, para definir el perfil del grupo. 

Programa de Educación Preescolar de 1981. 

En la actualidad el programa de 1981 sigue vigente, de acuerdo con los -

lineamientos de la política educativa de expansión de la cobertura de educación 

en preescolar, la Dirección General de Educación Preescolar elabora el progra

ma, que es concebido como un Instrumento de trabajo del educador, el material 

consta de tres libros: 

-El libro 1: comprende la planificación general del programa para tener 

una visión total del proceso de enseñanza-aprendizaje, los ejes de desa

rrollo y aspectos curriculares (objetivos. contenidos, actividades, recur. 

sos y evaluación). 

-El libro 2: comprende Ja planificación de las diez unidades del progra

ma, se sistematiza la planificación general. 

-El libro 3: proporciona apoyos metodológicos, orientaciones y activida

des para enriquecer el trabajo con los ejes de desarrollo, además de -

ejemplos situaclonales para trabajar con los niños. 

El programa se compone de: 
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1) Objetivos generales: 

-Desarrollo afectivo-social: desarrollar la autonomía en un marco de res

peto mutuo que permita al niño adquirir estabilidad emocional para e~ -

presar sus ideas y afectos con confianza y seguridad. Desarrollar la -

cooperación a través de su incorporación gradual al trabajo colectivo P! 

ra comprender otros puntos de vista y el mundo que le rodea. 

-Desarrollo cognoscitivo: desarrolla la autonomía en Ja construcción de 

su pensamiento, con Ja consolldación de la función simbólica, operaci!!_ -

nes lógico-matemáticas e infralógicas o espacio-temporales, estableciendo 

bases para sus aprendizajes de lecto-escritura y matemáticas. 

-Desarrollo psicomotor: desarrollar autonomía en el control y coordin! -

ción gruesa y fina a través de diferentes situaciones. 

Los objetivos particulares y específicos están comprendidos en el desarr!!_ 

llo de cada una de las unidades. 

2) Los contenidos se han organizado en diez unidades que se desglosan 

en diferentes 11 situaciones 11
• Tienen como función dar un contexto al 

desarrollo de las operaciones del pensamiento del niño, por lo que to

dos los contenidos de las unidades corresponden a un núcleo "el n! -

ño y su entorno", cada unidad se articula alrededor de un aspecto de 

Ja realidad del nfno, que aparece como titulo de las unidades. Cada 
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una de las situaciones globaliza una serle de actividades relacionadas 

con el tema de. la unidad y orientadas según los ejes de desarrollo: 

-Afectivo-social: 

ºforma de juego 

ºAutonomía 

ºCooperación y participación. 

-Función simbólica: 

ºExpresión gráfico-plástica 

ºJuego simbólico 

ºLenguaje oral 

ºLenguaje escrito: lectura y escritura 

-Preoperacioncs lógico-matemáticas: 

ºClasificación 

ºSeriación 

ºConservación del número 

-Operaciones infralógicas: 

ºEstructuración del tiempo 

ºEstructuración del espacio (62). 

(62) cfr., S.E.P., Programa de educación preescolar l., p.3-7 
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TEMARIO GENERAL DE LAS UNIDADES: 

UNIDAD 1. Integración del niño en la escuela: 

Situaciones: 1. Organizaremos nuestro salón 

2. Organizaremos una convivencia 

3. Iniciaremos la formación del rincón de ornamentaciones. 

UNIDAD 2. El vestido: 

Situaciones: 1. Juguemos a la tienda de ropa 

2. Juguemos en el rincón de dramatización. 

UNIDAD 3. La alimentación: 

Situaciones: 1. Hagamos cultivos 

2. Juguemos a preparar y vender comida 

3. Juguemos a hacer recetarlos. 

UNIDAD 4 La vivienda: 

Situaciones: 1. Juguemos a la casita 

2. Construyamos casas 

3. Cuidemos animales y plantas. 

UNIDAD S. La salud: 

Situaciones: 1. Juguemos al doctor 

2. Hagamos deporte y ejercicio 

3. Juguemos en el rincón de ciencias. 
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UNIDAD 6. El trabajo: 

Situaciones: 1. Juguemos a trabajar como papá y mamá 

2. Juguemos al agente de tránsito 

3. Juguemos al artesano 

4. Organicemos una visita a la escuela primaria. 

UNIDAD 7. El comercio: 

Situaciones: 1. Juguemos al mercado 

2. Juguemos a la panadería 

UNIDAD 8. Los medios de transporte: 

Situaciones: 1. Vamonos de viaje 

2. Descubramos Jo que hace mover algunas cosas. 

UNIDAD 9. Los medios de comunicacJ6n: 

Situaciones: 1. Juguemos a la imprenta 

2. Juguemos al correo 

3. Hagamos un programa de radio 

UNIDAD 10. Festivales nacionales y tradicionales: 

Situaciones: 1. Organicemos una fiesta de cumpleaños 

2. Organicemos las fiestas navideñas (63). 

(63) cfr., S.E.P., Programa de educación preescolar 11., p.1-4 
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11.8 Desarrollo del aprendizaje en preescolar 

El preescolar es de gran importancia en la formación del niño, es aquí -

donde inicia los primeros aprendizajes que sientan las bases para el estudio si! 

temático y más tarde el trabajo productivo. 

El niño tiene Ja facilidad de Integrarse a la vida social fuera del amble!!. -

te familiar, el educador crea una atmósfera cálida y amistosa que hace que el -

pequeño se sienta seguro y apreciado. 

La educación preescolar pertenece al ámbito de la educación formal en -

cuanto a que es ahí donde nace la conciencia de las tareas escolares y se Inicia· 

al niño en la disciplina respetando un determinado horario de trabajo. Sin em

bargo, el educador deja al pequeño en libertad para desarrollar sus potenciali

dades de manera personal y creativa con su ayuda (64). 

En esta etapa, el juego es la principal actividad que el niño realiza, en 

sus primeros aprendizajes no existe un límite claro entre el juego en sí y el -

trabajo, el educador va despertando el interés Infantil por conocer y prepara!: 

se mediante actividades lúdicas. 

Es en el preescoltlr donde el niño adquiere diferentes nociones del mundo 

que lo rodea, despierta su curiosidad y el interés por lo nuevo que le perm! -

ten realizar creaciones fantásticas. 

(64) cfr., MUJINA, V., op.cit., p.129-131 
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A medida que evoluciona el niño, el aprendizaje adquiere un carácter más 

sistemático; el educador despierta en él entusiasmo para tomar mayor parte en 

las actividades prodÜctlvas, apoya y reconoce su esfuerzo de manera lndivl 

dual ayudándolo a resolver sus problemas (65). 

Las actividades son un punto central en el programa, por medio de ellas 

se operatlvlzan los elementos que intervienen y se establecen las relaciones e!l 

tre ellos, y son los medios para poner a los niños en relación con el objeto de 

conocimiento. Se organizan con base en Jos ejes de desarrollo que construyen 

las líneas básicas del desarrollo del nirlo en preescolar. Cada eje señala las s~ 

cuendas relevantes del proceso, con el fin de que el educador pueda normar 

sus observaciones, planear las actividades y realizar la evaluación. 

La evaluación consiste en el seguimiento del proceso de desarrollo del nl 

ño de cada uno de los ejes, señalados con el fin de orientar la acción educati

va en favor de ese desarrollo y, de ninguna manera aprobar o desaprobar 

al niño. 

11. 9 Recursos didácticos 

Son aquellos elementos que se consideran como auxiliares educativos - -

puntos de apoyo que sirven a educadores y educandos para facilitar la tarea 

(65) cfr., HOHMANN, M., op.cit .. p. 13-17 
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docente y el logro del aprendizaje por parte del alumno. Los recursos didáctl 

cos son elegidos de acuerdo con los objetivos, contenidos, metodología que se 

utiliza y educando al que va dirigido. 

Proporcionan medios de observación, conocimiento, asociación, experlme.!2_ 

tac16n y manipulación de objetos, que facilitan el aprendizaje y favorecen Ja -

comprobación de la teoría con Ja práctica acercando al alumno a la realidad y 

organizando el proceso de razonamiento del educando. En el caso del nivel de 

educación preescolar, se requiere no solo recursos didácticos que faciliten el -

aprendizaje, sino también de una serie de condiciones que permitan crear un 

ambiente más adecuado que favorezca el desarrollo integral del niño; tal es el 

caso del salón de clases, donde debe haber espacio para los niños y gran v~ -

rledad de materiales y equipo que requiere para trabajar, El equipo debe al

macenarse de tal manera que sea visible y accesible para el niño en el momen

to que éste así lo requiera. El espacio afecta en el grado en que el niño pue

da estar activo, desempeñar su trabajo y relacionarse con los demás. 

La disposición del salón refleja una intención de proporcionar al niño un 

ambiente estimulante pero ordenado, de tal manera que le permita adquirir un 

mejor aprendizaje. El salón ha de estar dividido en áreas de trabajo bien defl. 

nidas, con el material ordenado en forma lógica para que el niño lo utilice cua!!. 

do lo requiera, esto permite que el niño tenga control sobre el ambiente y t2_ -

me sus propias decisiones, con ayuda del educador, en el trabajo y los materl~ 

les que deseen (66}. 

(66) ~-- p.59-63 
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11.9.1 Diferentes materiales 

Existen diferentes materiales con los que un salón de preescolar puede -

contar para llevar a cabo todo tipo de actividades: 

-Materiales para construcción: 

ºGrandes bloques huecos,. rampas y tablas 

ºBloques unitarios (tantas formas y tamaños como sea posible) 

ºBloques de cartulina 

ºBloques cubiertos con tela o con material adherible hecho con cajas 

de zapatos o envases de leche. 

ºPedazos de alfombra, tablas, pedazos de cartulina, sábanas, cobijas, 

colchas viejas, empaques de polluretano 

ºCajas grandes y pequeñas 

ºTubos 

ºSoga, cuerda y poleas. 

-Materiales para armar y desarmar: 

ºCamiones o coches de madera o plástico desarmables 

ºMecanos grandes de plástico o madera 

ºBloques y tablas aceptables 

-Materiales para llenar y vaciar: 

ºCajas de cartón 
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ºCanastas y latas 

ºCubetas y huacales 

ºCarretes y bloques pequeños 

ºPiedras y conchas 

ºFichas y palitos 

-Papel de diferentes tamai'ios. texturas y colores: 

ºPapel para construcción de muchos colores 

ºPapel blanco para dibujos 

ºPapel periódico 

ºPapel para pintar con los dedos 

ºPapel de envoltura 

ºPapel absorvente 

ºPapel estaño 

ºTrozos de papel adherible 

ºPlatos de papel o plástico 

ºPiezas de cartulina 

-Materiales para mezclar y pintar: 

ºPinturas 

ºTrozos de jabón 

ºAcuarelas 

ºBotellas de plástico o recipientes 

ºFrascos con tapa para almacenar las pinturas 

ºLatas de galletas o alimentos para pintarlos 
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ºPinceles de diferente tamaño 

ºEsponjas 

ºBatas para pintar 

-Materiales para mantener unidas las cosas o separadas: 

ºEngrapadoras y grapas 

ºPerforadora 

ºEngrudo 

ºPegamento blanco 

ºCinta adhesiva clips y ligas 

ºElástico, cuerda y estambre 

ºAlambre 

ºAguja e hilo 

ºTijeras de punta y chatas 

-Materiales para hacer representaciones tridimensionales: 

ºBarro húmedo 

ºBarro para modelado 

ºPlastillna 

ºAccesorios para trabajar con plastllina: rodillos, cuchillos, moldes, 

etc. 

ºMedias y calcetines viejos 

ºColorantes y yeso 

ºPlumas y popotes 

ºPastas comestibles 
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ºBolas de algodón y botones 

ºCartones de huevo~ cajas de zapatos, envases de helado 

ºCarretes de hilo vacío y lentejuelas 

ºPinzas de ropa, pedazos de madera y bolsas de papel. 

-Materiales para hacer representaciones bidimensionales: 

ºLápices, colores, crayolas, gises de color, plumones 

ºCojines de tinta y sellos 

ºRevistas y catálogos 

ºPatrones para calcar. 

-Materiales para clasificación y construcción: 

ºCuerdas y cuentas grandes 

ºCuerdas y cuentas pequeñas 

ºCubos de madera o de plástico 

ºCajas con sonido (hechas con latas recubiertas con papel) 

ºPedazos de tela, lija, piel, plástico (para tener diferentes texturas) 

-Materiales para ordenar y construir con ellos: 

ºCajas que van unas dentro de otras 

ºTazas que van unas dentro de otras 

ºAros que van unos dentro de otros 

0 Juego de botes con tapas recubiertos de papel 

ºRondanas, tuercas y tornillos 
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ºUniones de tubos de plástico 

0 Anillos para Insertar 

ºCubos de plástico acoplables 

ºRompecabezas de madera 

ºImanes 

-Materiales para decifrar y simular: 

ºJuego de lotería 

ºJuego de memoria (ambos los pueden hacer los alumnos) 

ºLibros de dibujos 

Todos Jos materiales citados agilizan el aprendizaje, sin embargo, esto no 

significa que todo salón de preescolar debe contar con todos los materiales, el 

educador debe poner en juego su creatividad para que los niños hagan Ja may~ 

ría de los materiales que utilizan o conseguir todos los que le sea posible, pa

ra que el niño trabaje con la mayor cantidad de estímulos, que le permitan ad

quirir aprendizajes más creativos. 

Además de los diferentes materiales existen recursos didácticos que el -

educador debe utilizar para lograr un mejor aprendizaje. 

Entre ellos están: 

-LDs materiales impresos: libros, revistas, periódicos, textos programa

dos, cuentos, etc. 
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-1.Ds materiales audiovisuales: televisión, películas, transparencias, etc. 

-Las materiales auditivos: radio, grabadora, discos, ele. 

-1.Ds materiales especializados: mapas, ilustraciones, carteles, rotafollo, 

pizarrón, franelógrafo. 

La utilización de los recursos también varía de acuerdo a la actividad -

que desempeñan: 

ºJuegos educativos 

ºPrácticas de algo visto en teoría 

ºExpresión gráfica 

ºCantos y juegos 

ºEducación física 

0 Jardinería 

ºHogar 

ºTeatro 

ºExpresión libre, etc. 

Siendo el juego la principal actividad en la educación preescolar. como 

recurso didáctico, se requiere también de Juegos y Juguetes que fomenten la -

creatividad infantil. Por último, al seleccionar los libros, tambi~n como recur

so didáctico, hay que tomar en cuenta: 

-Que la mayoría de los niños pueden entender mejor los dibujos realistas 
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que los abstractos, y que disfrutan en especial los libros Ilustrados. 

-Que se relacionan mejor con dibujos y fotografías de las cosas que han -

experimentado por ellos mismos. 

-Que aún cuando los dibujos puedan ser muy complejos, los niños los di~ 

frutan y se relacionan con ellos, en tanto que sean realistas y reconoci

bles. 

-Habrá que buscar algunas líneas simples de un cuento relacionado con -

las experiencias del niño. 

124 



CAPITULO 1 1 1 

CREATIVIDAD 

Todo hombre debe de llevar a la plenitud todas sus capacidades a lo la!. 

go de su vida. Sin embargo, lcuántas personas pasan la vida y mueren h_! -

biendo desarrollado un mínimo de sus posibilidades?. 

Un gran número de personas no las desarrollan al máximo porque no han 

sido educadas para hacerlo. Por medio del desarrollo de la creatividad, la pe!. 

sana puede desarrollar sus potencialidades de manera original conforme a sus 

necesidades. Pero 11 la Importancia que se atribuye a la creatividad en el m.!:!_ -

mento actual, no solo en la educación del niño, sino también en todos los cam

pos del pensamiento y de la acción, expresa una actitud ambivalente: el deseo 

de utilizarla, estimularla a fin de que nuestra clvillzacl6n siga descubriendo, -

Innovando, progresando; pero también como actitud de defensa contra los pell 

gros de la civllizacl6n cada vez más mecanizada11 (67). En este sentido habrá 

que educar Ja creatividad como forma de expresión y como una actividad de -

innovación e invención en el campo práctico y científico. 

111. 1 Definfci6n de Creatividad 

Desde el punto de vista etimol6gico creatividad deriva del verbo 11crear11
, 

(67) DEBESSE, M .. ~ .. op.cit., p.134 
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que quiere decir "dar existencia a algo o producirlo de la nada, establecer r~ 

ladones hasta entonces no establecidas por el universo del Individuo, con miras 

a determinados fines" (68). Por otra parte, Torrance expresa que 11 la creatl 

viciad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficien_ -

cias, grietas o lagunas en los conocimientos, y lo lleva a identificar dlficult!_ -

des, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, a modificar-

las si es necesario, y a comunicar los resultados (69). Como es notorio Torra!l 

ce relaciona el proceso de la creatividad con el de solución de problemas y el 

de Investigación, hasta cierto punto se le puede comparar con la definición de 

Gagné, según la cual, 11 la creatividad puede ser considerada como una forma 

de solución a problemas, mediante Intuiciones o una combinación de Ideas de -

campos diferentes de conocimientos11
• Otros autores han definido la creatividad 

como la aparición de un producto nuevo, como un descubrimiento o la expresión 

de algo que es una novedad para el Individuo creador. Sin embargo, toda de

finición de creatividad muestra su estrecha relación con descubrimiento, pues 

el hombre crea cuando descubre y expresa Ideas o formas de conducta que son 

nuevas para él y el medio que lo rodea. Pero lpor qué crea el hombre? Los 

animales producen muchas veces cosas admirables, pero no crean; las plantas y 

los minerales tampoco crean. La naturaleza produce nuevas formas, bellas, 

fuertes, sin el concurso con nadie, ésta es la creatividad natural. Pero en -

realidad, como persona, solo el ser humano crea, y potencialmente, todos los -

hombres pueden crear; y lpor qué sólo el hombre?. Porque el hombre es un 

(68) NOVAES, M., Psicología de la aptitud creadora., p.11 

(69) ibldem., p.12 
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ser simb61ico, y a través de la evolucl6n de miles de años ha Ido creando sim

bologías cada vez más ricas y más complejas: lenguajes verbales y no verb!!_ -

les. Punto clave para Impulsar y activar este proceso fue el trabajo de equl 

po en la antlguedad. cuando el individuo no podía realizar s61o una tarea y n~ 

cesitaba de la ayuda de los demás, tuvieron que inventar algún sistema de se

ñales para entenderse. Poco a poco se fue logrando cierta estabilidad y cier

ta codificaci6n; tal sonido se ligaba con tal objeto y con tal acción. Además,

se fueron afinando los esfuerzos de expresión y de comunicación. 11 Tras miles 

de años, cada grupo humano contaba ya con uno o varios lenguajes simbólicos. 

que además de expresar y de comunicar, ofrecían otra ventaja Importantísima -

para la evolución del hombre: hacer presentes las cosas ausentesº (70). 

En efecto, la naturaleza misma del símbolo es evocar. De este modo, -

mientras que el animal no cuenta más que con un solo camino, el directo, para 

ponerse en contacto con las cosas, el hombre tiene dos: el trato directo y el 

simb616gico. A través de los símbolos el hombre está en condiciones de poseer. 

percibir, y tener juntas a la vez (mentalmente] cosas desde las más heterogé

neas hasta las más remotas. Por esta razón la mente, al contrario del instinto 

vive siempre abierta a miles de caminos y posibilidades. Los símbolos proveen 

las bases para crear, porque las creaciones son, ante todo, combinaciones. 

Los motores más poderosos de la creatividad son: 

1. La tendencia a la autorreallzaclón, descrita por Maslow. Solo quien -

(70) ibldem., p.33 

127 



vive en un mundo simbólico puede tener estas tendencias que apuntan 

al futuro. 

2.La conciencia de ser finito y de disponer de tiempo limitado. Esta vi

vencia, desconocida para el animal, causa en el hombre una especie de 

rebeldía contra este destino y origina el Impulso a luchar por perman~ 

cer, por no morir del todo, por sobrevivir a la desaparición física. 

3.La posibilidad de jugar. El juego está basado en los símbolos, y el -

hombre, al poder jugar mentalmente con las cosas y con las ideas, In! 

cia nuevas realidades originales y flexibles. 

También existen explicaciones blo16glcas sobre la creatividad en el ho~ -

bre. Por una parte, Ja enorme evolución de nuestro sistema nervioso~ que con 

su fina corteza cerebral, es muy superior al resto de los mamíferos. Por otra 

parte, mientras tenemos una nariz, boca, un corazón, etc., tenemos dos hemi!_ 

ferias cerebrales, cada uno con su tarea específica; el hemisferio izquierdo, 

que controla el lado derecho del cuerpo, es el responsable del pensamiento 1§. -

gico, y el hemisferio derecho, controla el lado izquierdo, es el responsable del 

pensamiento creativo. Con el izquierdo se elaboran los razonamientos y el dis

curso verbal. Con el derecho se pone en acción la fantasía, la Inspiración, la 

lmaglnaci6n, etc. (71). 

(71) cfr., RODRIGUEZ ESTRADA., Manual de creatividad., p.32-Jij 
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Anteriormente se consideraba la creatividad como patrimonio exclusivo de 

mentes privilegiadas. Lo cierto, es que el término ha ido perdiendo el cará.s=.. -

ter mágico que se le atribuía, para llegar a calificar toda Idea o acción que se 

aparte de la norma general y suponga una aportación novedosa, como creativa. 

Este cambio se ha dado principalmente por la Investigación educativa, que ha 

demostrado como la creatividad constituye una cualidad común a todos los hom

bres y que puede desarrollarse con ambiente y técnicas adecuadas. A pesar -

de que al estudiar la creatividad se piensa en la Imaginación, expresión, inno

vación, invención; también la creatividad se refiere al proceso mismo de la -

creación. 

En el proceso de creación el hombre hace uso de su imaginación para o~ 

tener un producto creativo o novedoso. Este producto puede ser una creación 

artística en la que el hombre a través del dibujo, la pintura o la construcción 

realiza un proceso complejo donde reune diversos elementos de su experiencia 

para formar un todo con un nuevo significado. La educación en el arte se In! 

cia desde el preescolar donde 11 el niño en proceso de desarrollo y transforma

ción, que toma cada vez más conciencia de sí mismo y del ambiente que lo r!!_ -

dea, es el que se convierte en el centro y foco de la enseñanza, es entonces, 

donde la educación artística puede proporcionar la oportunidad para lncl'eme.!2_ -

tar la capacidad de acción, la cxperlenciil la reldentlficaclón y la estabilidad -

que son Indispensables en una sociedad llena de cambios, tensiones e lncertl -

dumbres (72). El producto creativo también puede ser un avance tecnol6glco 

(72) ibldem., p.35 
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o la emisl6n de soluciones concretas a problemas basados en los conocimientos 

y Ja propia experiencia. Es aquí donde interviene Ja tecnología educativa, pa

ra comprenderla debe partirse de la definicl6n de tecnología, que es la aplic! -

ci6n de conocimientos científicos y técnicos a la transformación de materiales y 

del medio natural para la satisfacción de fines sociales. La aplicación de Ja tef, 

nología provoca modificaciones que afectan al medio ambiente en que se desen

vuelve el hombre, quien siempre ha tratado de mejorar sus condiciones de vi

da. Estos Intentos se caracterizan por el uso de sus capacidades, principal -

mente su habllidad mental y su destreza manuaL al usarlas desarrolla y aplica 

Ja tecnología. 

Es necesario, entonces, que nuestro conocimiento de Jos fenómenos natu

rales y sus causas sea incorporado a la educación del niño, de modo que él -

participe de Ja utilización racional de los recursos disponibles. Así, de man!!_ -

ra práctica, adquiere Información y formación que lo ayuda a enfrentarse a un 

mundo de cambios tecnológicos (73). 

En la educación se Incluye la tecnología porque el mundo actual vive in

merso en ella. Se emplea en comunicaciones, transportes, servicios u recre! -

cl6n, en producir Jo necesario, Ja utilización de la energía, investigacl6n, etc. 

para todo Jo que constituye la organización y Ja supervivencia. Los contenidos 

que el área de educación tecnológica propone hacen hincapié en las aplicacJ2 -

nes de la tecnología al medio en que vive el educando, y en el ejercicio de Ja 

(73) NOVAES, M., op.clt., p.53-55 
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creatividad y el pensamiento crítico mediante la apllcaci6n de conocimientos ad

quiridos. 

La tecnología debe ser enseñada mediante aplicaciones tecnológicas sene! 

llas, cuya utilidad pueda ser observada por el nino en su vida cotidiana, de 

manera que entienda lo que hace. Sin embargo, esta e .. 1ucac16n no solo debe -

contar con aparatos y materiales adecuados a la edad del niño, sino formar en 

él un pensamiento creativo enseñándole a pensar y no solo a aprender, des~ -

rrollando determinadas características en la persona (74). 

111 .. 2 Características de la persona creativa. 

En las personas creativas existe un común denominador, ya que, están -

en Juego no solo cualidades y habilidades, sino actitudes; no solo lo cognoscltl 

vo, sino también lo afectivo, lo volitivo y lo social. Rodríguez Estrada agrupa~ 

las características de toda persona creativa en: cognoscitivas, afectivas y V2, 

Htivas. 

1. características cognoscitivas: 

-Firmeza de percepción: porque la percepción provee la materia para el 

trabajo del pensamiento, el buen observador sabe captar los detalles y 

situaciones globales. 

(H) cfr., TORRANCE, E., Educación y capacidad creadora., p.131-136 
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-Capacidad intuitiva: la lntuicl6n es la percepción completa, Tntima e In.!!_ 

tantánea de realidades complejas. Maneja datos de manera inconsciente. 

-lmaginact6n: elabora y remodela los materiales que Ingresan a través de 

la percepción sensorial. 

-Capacidad crítica: permite distinguir entre la lnformaci6n y la fuente -

de ésta. Es el polo opuesto del conformismo Intelectual, posee una -

gran receptividad la persona que la tiene, además de humildad Intelec

tual, que permite estar abierto a la realidad, y a rectificar y cambiar -

de opinl6n siempre que sea necesario. 

-Curiosidad intelectual: apertura a la experiencia, flexibilidad de la me!! 

te que no se deja encerrar en las cosas conocidas y lo ya sabido. La -

persona vive en constante cuestlonamiento. 

-Los procesos creadores gustan de ser Incompletos, amblgüos, éste es el 

punto de arranque para la obra original, 

-Agilidad para realizar asociaciones. 

-Capacidad de análisis y síntesis. 

-Independencia de pensamiento: son independientes y esto permite la orl 

glnalldad. 
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-Sensibilidad a los problemas: habilidad para ver defectos, necesidades 

y deficiencias, para ver lo singular y lo lns61ito, para ver lo que hay -

que hacer. Cuestionar es pensar; mientras la mente pregunta con si!l -

ceridad crece en entendimiento. Uno debe pensar para crear y esta ª!:. 

tividad mental va suministrando preguntas, el niño lucha para lograr la 

respuesta y utiliza su capacidad creadora. 

-Fluidez en las ideas: cantidad de ideas que una persona puede produ

cir respecto a un tema determinado o la habilidad de evocar una vari~ -

dad de ideas o hipótesis sobre posibles soluciones a problemas. 

-Flexibilidad: habilidad para adaptarse a las instrucciones que cambian, 

para librarse de la Inactividad del pensamiento, para utlllzar varios en

foques, variedad y heterogeneidad de Ideas producidas, nace de la cap! 

cidad de pasar fácilmente de una categoría a otra, de abordar los pr~ -

blemas de diferentes ángulos. Se mide no por el número absoluto, sino 

por la cantidad de clases y categorías. La flexibilidad de los niños se 

explica, a veces, porque pueden en ocasiones encontrar soluciones bri

llantes a problemas o ver la verdad con toda claridad, cuando otros no 

pueden. 

-Originalidad: es la habilidad para producir respuestas poco comunes, -

evocar asociaciones remotas, ins61itas o desacostumbradas; es decir, es 

el mismo Ingenio. Es la rareza relativa de las Ideas producidas. La orl 
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ginalidad es quizá el aspecto más sobresaliente de la actividad creadora 

de la mente, así como la más perturbadora o amenazadora ante la socie

dad • En ocasiones se menosprecia la habilidad de pensar con originali

dad se sobreestlma el producto final. 

-Penetración: es la habilidad de conocer a fondo un problema, de esca

par de Ja rutina. 

-Redefinlción: habilidad de definir lo nuevo, de reorganizar lo que ve

mos con nuevos prismas, de cambiar la función de un objeto conocldo,

de ver algo muy conocido en un contexto nuevo, es la transformación 

que hace que la actividad mental sea productiva no reproductiva. 

-Viavilldad: capacidad de producir Ideas y soluciones realizables en la 

práctica. Hay Ideas que teóricamente son muy aceptadas pero que r~ -

sultan difíciles o imposibles de realizarse. 

Varios estudios han demostrado que la enseñanza inhibe la actividad me!!_ 

tal de los niños forzándoles a hacer lo que se les ordena en Jugar de hacer lo 

que ellos creen que exige un problema determinado; hay que dar oportunidad 

de que el niño desarrolle sus características de persona creativa, Impulsarlo y 

motivarlo para que pueda desarrollarlas. 

2. características Afectivas: 

-Autoestima: para tener el ánimo de Intentar y fracazar; para no depe!!. 



der ciegamente de lo que otros piensan, dicen y hacen. Las personas 

de muy baja estima son conformistas. 

-Soltura o libertad: dejar irrumpir las ideas, conservar como niño, un 

sentido lúdico de la vida. 

-Confianza en sí mismo: m~s independiente de lo ordinario, con mayor -

capacidad de soportar la tensión y mayor independencia de juicio. 

-Pasi6n: para crear hay que entusiasmarse, comprometerse y luchar; g2_ 

zar de la energía vital y de un espíritu juvenil. 

-Audacia: es la capacidad de afrontar los riesgos, el creador se atreve 

a adueñarse de los caminos desconocidos. 

-Profundidad: facilidad para ir m~s allá de la superficie y sumirse en -

profundas reflexiones. 

-Espontaneidad: capacidad de reaccionar cuando no se está de acuerdo 

con algo. 

-capacidad: de reconocer y dar expresión a los múltiples aspectos de -

la experiencia Interna. 
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3.- Características Volitivas: 

-Tenacidad: implica constancia, esfuerzo,· disciplina, trabajo arduo. 

-Debe combinar la audacia: para formular hipótesis novedosas y atrevidas 

con la paciencia ante las reacciones adversas de la gente afectada por 

el trabajo mismo. 

-Tolerancia a la frustraci6n: saber resistir la ambigüedad y la Indefini

ción; debe saber vivir en tensión, porque el material que maneja es ª!!l 

blguo, evasivo e Imprevisible. 

-Capacidad de decisi6n: la misma naturaleza de los problemas creativos 

exige saber moverse y definirse en condiciones de Incertidumbre, obsc.H 

rldad y riesgos (75). 

A pesar de que existen notables excepciones como Miguel Angel o Leonar. 

do de Vincl, las personas creadoras reducen sus actividades a un campo limll! 

do. Actualmente resulta aún más necesaria esta característica, dado el avance 

técnico-científico, donde las Innovaciones Importantes sólo se producen en ca.!!!. 

pos de estrecha especialización. 

El niño, inicia con el juego sus experiencias creadoras, más tarde pros! 

(75) cfr., RODRIGUEZ ESTRADA., op.clt., p.6o-6q 
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guirá como diversión mental: juegos de palabras, formas, colores, etc. 11 Pero 

no es Ja simple fantasía el medio para producir obras creativas, sino Ja refl~ -

xi6n imaginativa sobre la realidad, como fruto de un entendimiento del yo, y -

una ct-istallzación de la propia imagen" (76). Corresponde al profesor el des!!_ 

rrollar en el nii'io las características de la persona creativa, siempre y cuando, 

cuente con el apoyo de Jos padres. 

J J J. 3 Niveles y Fases de la Creatividad 

Taylor, después de examinar diferentes definiciones do creatividad, est!!_ 

blece que para tener una mayor comprensión de ésta, es necesario distinguir -

cinco niveles o formas de manifestación de la conducta creadora: (77) 

1) Nivel o creatividad expresiva: Ja persona se expresa libremente, 

contando más la autorreafización personal, que los productos logrados, 

se relaciona con el descubrimiento de nuevas formas para expresar -

sentimientos, por ejemplo, cuando el niño por medio de un dibujo ex-

presa vida y alegría y le sirve de comunicación consigo mismo y con -

el ambiente. 

2) Nivel o creatividad productiva! cuando el producto resultante está -

sometido a ciertas condiciones de tiempo, metodológicas y de economía. 

{76) POWELL JONES., T., El educador y la creatividad del nino., p.27 

(77) SMITH, J., the nature of the creative process., p.12 
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Aquí se persiguen obras completas, y no Ja simple expresión libre, 

con lo cual el científico o artista llega al término de su labor y ofrece 

una nueva vía de resolucJón del problema. En este n1vel se incremen

ta Ja técnica de ejecución y existe mayor preocupa_clón por el número 

que por la forma y el contenido. . 

3) Nivel o creatividad inventiva: cuando se mantienen los dos niveles ª!!. 

teriores (expresión y producto) pero aplicados a objetivos no determi

nados previamente, solo se mantienen lo's límites que fije el propio su

jeto creador. Hay una mayor dosis de invención y capacidad para de! 

cubrir nuevas realidades; además exige flexibilidad perceptiva a fin de 

poder detectar nuevas relaciones y es válido tanto en el campo de la -

ciencia como en el del arte. 

4) Nivel o creatividad innovadora: supone la modificación de los fund!!_ -

mentas básicos de un campo completo en el estudio de las ciencias o de 

las artes. Más que productos, este nivel, Incluye teorías o concepcio

nes. Se modifican los principios básicos que fundamentan el sistema -

al cual pertenece el objetivo creado; en él interviene la orlglnalidad; -

es el nivel que diferencía al artísta del mero hacedor de arte. 

5) Nivel o creatividad emergente: es el máximo poder creador y se da -

con menor frecuencia, presupone la creación de principios nuevos y no 

solo la modificación de los antiguos, es lo que define al talento y al 9! 

nio. 

136 



A través de las actividades artísticas se puede llegar a apreciar esos cin

co niveles y se puede comprobar que, a partir del nivel expresivo se debe fo

mentar la manifestación consciente a fin de favorecer el desarrollo de la co!!. -

ducta creativa en los otros niveles, además de la práctica y el desempeño prQ. 

longados. Excepto en el nivel expresivo .. el pensamiento atraviesa una serle -

de fases hasta lograr el producto original. 

Otros autores han planteado diferentes niveles de creatividad: 

Wallas, en 1926, fija cuatro niveles: 

-Preparac16n: etapa en que se plantea el problema. 

-lncubaci6n: período de claboraci6n mental. 

-lluminacl6n: después de un período de confusión .. las ideas se prese!!. -

tan repentinamente. 

-Verificación: conjunto de operaciones mediante las cuales una hipótesis 

se somete a prueba para ser aceptada o rechazada. 

Posteriormente Harrls. en 1959., amplía las etapas anteriores a seis etapas: 

-Reconocimiento del problema: se conoce el problema. 

-Recogida de información: se recopila y selecciona Ja información. 
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- Actividad mental: tratando esta Información. 

- Jmagtnaci6n de soluciones: se plantean las soluciones. 

- Verificación: se elabora el producto y se somete a prueba. 

- Puesta en práctica: se traslada a la realidad o se aplican las solucio

nes. 

Esta clasifrcaci6n más que al producto como obra artística, se refiere a la 

soluclón de problemas de manera creativa. Todos los niveles de creatividad -

pueden desarrollarse a cualquier edad de la persona, pero en la educación 

preescolar, se deben desarrollar en el educando principalmente la creatividad 

expresiva para que el nif'lo muestre sus sentimientos y emociones libremente en 

todas y cada una de sus creaciones y la creatividad productiva para que su -

expresi6n se vea reflejada en una obra concreta. Para lograrlo, se requiere -

de un profesor creativo, de un ambiente adecuado y contar con la variedad 

de materiales necesarios, sin embargo, en ocasiones se presentan situaciones -

que impiden o entorpecen, de alguna manera, el desarrollo creativo y es ahí -

donde el educador interviene para evitar estas situaciones o resolverlas en la 

medida de lo posible. 

En realidad, todos los autores que manejan Jos niveles de la creatividad, 
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coinciden en que existen cuatro niveles principalmente: 

-Expresi6n: la persona se expresa libremente. contando más Ja autorrea

lizac16n que los productos logrados. 

-Producc16n: la acción creadora se concreta en una realizaci6n. 

-lnvenci6n: es un producto no necesariamente nuevo por completo, sino 

s61o para el sujeto y quien no Jo conocía antes. 

-Jnnovacl6n: se altera y mejora lo conocido, hay una aportación concreta 

el resultado es nuevo y los ~étodos y el proceso son originales. 

Cada uno de los niveles requiere de un proceso de pensamiento, que se 

compone de las siguientes fases para lograr el producto o la obra terminada. 

-Preparaci6n: se recopila la información, que es la materia prima. 

-Incubación: se indaga, explora, descubre y perfeccionan las habilidades 

básicas. se elimina lo trillado. 

-1Jumlnaci6n: después de un período de confusión, las Ideas se prese!!. -

tan repentinamente. 

-Verificación: se elabora el producto y se somete a prueba. 
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111. 4 Obstáculos para el desarrollo de la Creatividad 

Aunque todos Jos hombres somos potencialmente creativos, la creatividad 

es un rasgo que en algunas personas se manifiesta en un alto grado, mientras 

que en otras sólo existen manifestaciones mínimas; en unos la creatividad ha -

sido educada, mientras que en los otros se ha dejado atrofiar, 

Para desarrollar la creatividad es necesario conocer la interacción del S!!, 

jeto con el medio, detectando la influencia tanto positiva como negativa que - -

pueda haber en él. Rodríguez Estrada presenta una división de los obstáculos 

de fa creatividad en cuatro grupos para tcrler una mayor comprensión de éstos~ 

1) Oc orden físico: en relación con éstos puede verificarse aquello de 

que los extremos se tocan. Un medio monótono, muy tranquilo, est! 

tico es tan enemigo de la creatividad como un medio inestable, te!!!. -

pestuoso y acelerado. En el primer caso la falta de estímulos orlg!_ -

na reacciones pobres, rutinarias, perezosas y estereotipadas. En el 

segundo caso, demasiados estímulos originan confusión. 

2) De orden cognoscitivo: -Perceptual: un ambiente de prejuicios, 

dogmatismo, tradicionalismo y rechazo sistemático a lo nuevo, cond!_ -

dona actitudes rutinarias, frías, Impersonales y apáticas. "La super. 

flclalldad, la Inercia y los bloqueos perceptuales no son el camino P!!. 



ra abrir los paquetes informativos" (78). Existe una rutina de las ªf. 

clones en la vida diaria. 

Otros obstáculos, de orden cognoscitivo también, que se presentan -

principalmente en niños pequeños son: 

-La comprensl6n del problema: cuando no se entiende lo que hay que h~ 

cer por incomprensión del vocabulario o por no darse cuenta de que un 

problema tenga que ver con objetos ficticios o acontecimientos supuestos. 

-Olvido de los elementos del problema: tal vez el niño de preescolar no 

pueda resolver un problema porque no pueda recordar las palabras exa~ 

tas u olvide algún elemento. 

-Falta de conocimiento: puede comprender y recordar, pero puede exis

tir la falta de conceptos o reglas. 

-Posesión de otras reglas: firme creencia en una regla que contradice a 

una expllcaclón nueva y correcta en contradicción con la anterior. 

3) De orden afectivo: otros estímulos que congelan la creatividad de -

una persona o de un grupo son: 

(78) lbidem., p.98 



-La inseguridad: el miedo a equivocarse, el temor al ridículo, el deseo 

patol6glco de seguridad. El nli'lo teme a la crítica, también desea evitar 

sentimientos de vergüenza y humlllación por no tener la aptitud. No d~ 

sea sentir la duda al respecto de sí mismo que acompaña al fracaso. 

-Los límites autoimpuestos: Ja convicción gratuita y arbitraria de que -

"yo no soy creativo11 o de que no Jo puedo ser en mis circunstancias -

concretas. 

-Sentimientos vagos de culpa: la creatividad pretende cambiar las cosas, 

niega, en parte la realidad existente. Puede ser percibida por el suje

to como una rebeldía o un desafío. 

-Hastío en el trabajo: la creatividad es como una prolongaéi6n del juego, 

cuando el trabajo pierde su sentido de juego, no queda nada más que -

la esclavltud, la opresión y la apatía. 

-Presiones neuróticas: son las que llevan al individuo a no aceptarse, a 

no ser él mismo, a usar una máscara, a actuar en Ja vida real. El ac

tuar consume gran cantidad de energías y son tan creativos. Las pr!_ -

slones neuróticas esclavizan también porque, quien es esclavo de urge!2_ 

clas, quien vive obsesionado por el problema del mañana, pegado total

mente a la realidad, se incapacita para dejar libre el vuelo de Ja fant! -

sía. "Hablamos de creatividad, pero todas nuestras energías se encam,L 
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nan al trabajo productivo antes que al creativo. Nos afanamos haciendo 

no slendo11 (79). 

4) De orden sociocultural: estos obstáculos se refieren al dogmatismo y 

mimetismo social. ºLa especialización ejercida durante largo tiempo -

puede llevar a una especie de atrofia del cerebro. problema que afe~ 

ta en particular a Jos trabajadores de la civilización lndustrlal, obli

gados durante años a desarrollar un agotador y monótono trabajo cg 

yos mínimos movimientos están estandarizados y regularizados. Una 

situación siempre igual disminuye en el individuo la capacidad de -

afrontar y resolver situaciones nuevas: pierde, por así decirlo, su 

elasticidad mental 11 
( 80). Precisamente parte del talento Infantil vle-

ne de Ignorar los caminos que ya se conocen y utilizan, Muchos pr2 

duetos nuevos y muchas soluciones creativas requerirán cambios en 

las personas que pueden tener reacciones al cambio. que hay que -

vencer. 

A pesar de los obstáculos que puedan encontrarse, la creatividad puede 

y debe ser desarrollada "el proceso educativo y el medio social Influyen en -

gran manera sobre ella, el desarrollo está condicionado por los límites indiv! -

duales y evolutivos, sin embargo, el mismo desarrollo de la creatividad favore-

cerá la evolución psicológica de la personalidad, enriqueciéndola y llevándola a 

(79) LOWEN, A., el miedo a la vida., p.128 

(80) RODRIGUEZ ESTRADA., op.cit., p.100 



vivir fases evolutivas de una manera que favorezca una auténtica reallz!. -

c16n" (81). 

111.4.1 Facllltadores 

Es importante conocer los facllitadores de la creatividad, una vez que se 

conocen los obstáculos, para poder desarrollarla. Estos últimos provienen de 

las situaciones opuestas a las consideradas en Jos obstáculos: 

1) De orden físico: cuando se alternan períodos de Intensa estimulación 

con períodos de calma y serenidad, obtenemos el clima propicio para 

asimilar, sedimentar e Incubar la creatividad. Además de contar con 

paisajes relajantes y estimulantes al mismo tiempo, disfrutar del con -

tacto con la naturaleza, contar con un taller de trabajo o cuarto de -

estudio, que a través de asociaciones afectivas sea evocatlvo, esto -

afirma y libera la creatividad. 

2) De orden cognoscitivo: contar con un profesor creativo que fomente 

la creatividad de los alumnos y, si es posible, tener padres de buen 

nivel intelectual, con amplios intereses culturales y creativos, además 

de tolerantes al pluralismo de ideologías y las vicisitudes que conlleva 

Ja práctica con aprendizajes donde existan algunos errores, que le -

permitan al niño dar una solución creativa. 

(81)~. 
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3) De orden afectivo: la seguridad de ser aceptado; la alegría de vivir; 

la fe en las propias capacidades y la propia vocación vital; el espírl 

tu de compromiso y de entrega; la alta necesidad de logro. 

11) De orden sociocultural: moverse y desarrollarse en una sociedad In

quieta, ambiciosa y creativa, hace seguir un círculo "virtuoso11 de 

creciente vitalidad y estlmulaclón. 

Otros medios de propiciar la creatividad pueden ser "grupos de cree! -

mlento11
, y en general, los grupos de terapia y de desarrollo personal, que -

crean un clima de Intensa búsqueda, de reflexión, de incondicional aceptación 

y de no evaluaci6n externa y autocrítica. 

111.S Papel del Pedagogo en el desarrollo de la Creatividad 

Inicialmente el hombre no disponía de otro Instrumento que sus propias -

manos, que le servían para realizar infinidad de actividades asegurando su pr~ 

pla supervivencia. Entonces, las manos le servían como instrumento por ser -

una parte anatómica de su cuerpo. Pero las manos además están unidas con -

el cerebro, a través de las interconexiones de neuronas sensitivas y motoras, 

la mano refleja el cerebro, así como el cerebro refleja la mano. Por medio de -

esta conexión el hombre produce instrumentos que facilitan su trabajo, el des!_ 

rrollo de la tecnología hubiera sido Imposible si el hombre hubiera debido vale!. 

se exclusivamente de su cerebro y manos, sin Jos instrumentos. Con la ayuda 
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de la tecnología' et ho!"bre ha. ~odfdo resolver problemas que se Je han presenta

do. 

El desarrollo de Ja creatividad se puede considerar a través de la capac! 

dad para resolver problemas y Ja sensibilidad respecto de ellos, de la fluidez 

tanto ldeatlva como asociativa y expresiva, de la flexibilidad, espontaneidad de 

adaptacl6n y originalidad, es una cualidad humana que posee cualquier hombre 

y que vale la pena desarrollar para tener una vida más productiva, Interesan. -

te. plena y feliz. 

A la Pedagogía corresponde la formación de la persona, por lo tanto cofil 

pete al pedagogo fomentar en el educando Ja creatividad en el proceso que Jmpl.L 

ca el logro de un producto no en la realización de una obra de arte. 

El pedagogo debe formar al educando en el desarrollo de actitudes creat! 

vas no en la actividad creativa en sí. Para lograrlo es Importante propiciar el 

autoconocimiento, fa persona creativa debe conocer sus propias capacidades e -

intereses; educar Ja percepción para captar con exactitud, a los detalles, la -

constancia y disciplina como principales características que faciliten la form!!_ -

cl6n de actitudes creativas en el educando. 

Una educación creativa debe favorecer el desarrollo del potencial creati

vo en todas las disciplinas, valorando el pensamiento productivo; dado que la 

creatividad estará presente en varias situaciones y en diversos asuntos. Las 
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aptitudes creativas están presentes en el aprendizaje escolar, pues el simple -

hecho de leer encierra complejas actividades Intelectuales, como exige el recon2 

cer figuras visuales, combinar letras y símbolos, fluidez de ideas, o sea, la C! 

pacldad de producir cierta cantidad de ideas en un plazo limitado en respuesta 

a un tema determinado, y a la fluidez de asociación, que es la aptitud para -

producir variedad de respuestas que implican relaciones. 

El pedagogo debe favorecer los métodos que estimulen la elaboraci6n y -

transformaci6n; la revaluaci6n de ideas y conceptos. En principio, el desarro

llo de la creatividad dependen del cambio de actitudes tanto por parte del pr!:!, 

fesor como de los alumnos; se debe considerar que la creatividad es una poten. 

cialldad que presenta diferencias cualitativas, por consiguiente se debe excluir 

que el Individuo sea creador por hetcncia. De acuerdo con lo anterior, el -

pedagogo debe desarrollar: 

1) La originalidad: conviene recordar que mucho de lo que se considera 

creativo en Ja vida humana consiste en el redescubrimiento de lo que-

otros descubrieron antes; de ahí el respeto que se tiene por las obras 

originales. Aunque por una parte se ejercite el pensamiento lógico y 

racional, por otra, se debe favorecer la fluidez y la libertad de Ideas 

para despertar al subconsciente creador. 

2) La apreciaci6n de lo nuevo: para eso es conveniente hacer un análi

sis de lo que existe y de las lagunas que pueden tener los conoclmie!! 
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tos, pues el conocimiento es creado por el mismo hombre. Algunos ed!!, 

cadores no se interesan por las preguntas de los alumnos, y mucho m~ 

nos por las posibles respuestas a esas preguntas, partiendo del prin

cipio de que solo el profesor posee el conocimiento y la verdad. 

3) La inventiva: se puede desarrollar ayudando a la expresión expontá

nea, el hallazgo de soluciones, la invención de historias o estimulando 

en el alumno la fluidez de ideas. Un modo de fomentar la inventiva -

es preguntarle al alumno que haría si estuviera en tal o cual circuns

tancia. También se le podría pedir que agotara las Ideas sobre un t~ 

ma o emplear Ideas que estimulen la imaginación, y registrarlas. 

ll) La curiosidad y la Investigación: se desarrollarán partiendo de la se!2_ 

sibllidad del alumno ante los problemas de la receptividad respecto de 

las nuevas ideas, estimulando la Intuición, fundamentando un a,prendl

zaje creador, procurando que se estudie el Influjo de las diferentes -

ideas en diversos campos del conocimiento, que se manejen conceptos 

claves, tanto en las artes como en las ciencias y humanidades, que d~ 

mine la Información y busque traducir de una manera clara y concisa 

el propio pensamiento. 

5) La autodirección: se logrará haciendo que el alumno aprenda por Ini

ciativa propia, teniendo en cuenta que hay diferencia cultural y se ha 

de dominar y que es necesario intentar una serie de enfoques dlfere!2_ 

tes sobre los distintos temas. 
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6) La percepción de Ja realidad: su desarrollo tiene por finalidad hacer 

que el alumno, consciente del mundo que lo rodea, cultive los scnt!_ -

dos y desarrolle la sensibilidad (82). 

El desarrollo es un proceso contínuo y dinámico que comprende a la per

sonalidad en la totalidad de sus actividades; por lo tanto, la creatividad está 

ligada naturalmente a las características psicológicas de las etapas evolutivas. -

La creatividad se desarrolla cuando se refuerzan las funciones latentes y se --

consigue una mejor utilización de los recursos individuales, es necesario que el 

individuo aproveche sus potencialidades mediante la educación creativa. 

111.6 Desarrollo de la creatividad en Preescolar 

En el nivel de educación preescolar el niño empieza a asistir a la escuela 

y no siempre comprende que éste puede ser un Jugar donde se realizan cosas 

nuevas y agradables, por esa razón es importante que el educador, desde un 

principio. inicie al pequeño en el gusto por crear, por producir nuevas formas 

con una organización única adaptando su creación a superficies primero bldime!:!_ 

slonafes y más tarde tridimensionales. 

11 EI desarrollar el pensamiento creador es una experiencia artística y ésta 

(82) cfr., CURTIS, J., ~., Implicaciones educativas de la creatividad., -

p. 37-48 
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oportunidad debe ser una parte planificada en cada actividad" (83), habrá 

que tomar en cuenta que el desarrollo de la creatividad infantil implica una S! 

ríe de pautas muy diferentes a las que se requiere para desarrollar otros sec

tores del comportamiento. 

El preescolar requiere de educadores con espíritu creativo que exhorten 

a los pequeños a crear, imaginar y cuestionar, los programas educativos no -

sólo deben ser dirigidos al fomento de la creatividad en el alumno, también a -

la preparación del profesor creativo para poder fomentarla. 

El educador debe preparar al niño desde el preescolar para enfrentar -

los problemas que se Je presenten con imaginación y de manera creativa. Los 

obJetivos de aprendizaje por descubrimiento favorecen la mayor participación -

del alumno en los procesos de conocimiento y la estructuración de sus propias 

actitudes además de que enriquecen su personalfdad. 

El proceso educativo debe desarrollar las potencialidades del individuo, 

para lograrlo, desde el preescolar deben utillzarse métodos que favorezcan no 

s61o Ja adquisición de conocimientos sino, sobre todo, Ja expansión y Ja aflrm! 

ci6n de Ja personalidad en el educando, de esta manera, fa capacidad creadora 

podrá ser desarrollada y canalizada hacia diferentes actividades que contrib~ -

(83) LOWENFELD, R., op.cit., p.65 
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yan a la realización de sus primeros logros (84). 

Es Importante propiciar un ambiente que induzca al niño a exteriorizar -

sus sentimientos, pensamientos y emociones para fomentar la confianza en sí -

mismo. El educador debe tener en cuenta las diferencias Individuales y el ni-

vel evolutivo de cada uno de los niños en el manejo de temas y manipulación 

de diferentes objetos. buscando su mayor participación. 

En la libre expresión. el educador, debe cuidar la manera de ubicar al -

niño en Ja realidad porque el pcqueflo al expresarse obedece a un Impulso pr~ 

fundo de organización de su vida psíquica y del material proporcionado por la 

realidad; si existe una imposición de la realidad de manera Insistente y mal - -

orientada, puede inhibir su creatividad (85}. 

El niño se inicia creatlvamente interrogando, buscando, manipulando y -

experimentando hasta en el simple juego. Habrá que aprovechar la curiosidad 

infantil para inducir al pequeño al proceso de pensamiento de Intuir dlficult!!_ -

des, plantear pequeños problemas para empezar a hacer conjeturas y formular 

sus primeras hipótesis. Esta no es una labor fácil para el educador, sin e!J! -

bargo, no sólo enseñando al alumno a aprender se fomenta el aprendizaje crea-

(sq¡ cfr .. TORRANCE, E., op.clt., p.21 

(85) ibldem., p.69 
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tlvo, habrá también que enseriarlo a comprender el porqué de las cosas y bus

car las causas para que aprenda a pensar. 

111.7 El Educador ante la Creatividad 

Es importante conocer la Influencia de la creatividad en las rclacJones in. 

terpersonales del profesor con el alumno y de los alumnos entre sí porque la -

relaci6n educativa basada en Ja Influencia y respeto mutuos, supone la acepta

ción de conductas e iniciativas originales, que no responden a cánones establ~ 

cidos, sino que son fruto de Ja expresi6n personal. Pero las experiencias re!!_ 

Jlzadas al respecto confirman que las apreciaciones que Jos profesores hacen -

de sus alumnos están más en relación con los test de inteligencia que con Jos 

de creatividad, sin respetar o aceptar las conductas iniciales del alumno como 

resultado de Ja expresividad personal. Para estimular Ja creatividad discente, 

el pt"ofesor debe respetar al alumno y tener flexibilidad y apertura. Esto sig

nifica, que deberá esforzarse por lograr un ambiente que incite al alumno al -

trabajo creador, que fomente Ja crítica e idear métodos para desarrollar y pre

miar el trabajo creador. 

Un problema de la creatividad en la enseñanza es que cuando el nirio - -

muestra tendencia a aprender y pensar creativamente, padres y profesores se 

muestran Incómodos porque tal actividad representa una mayor dificultad para 

ellos. A veces Jos niños se comportan de forma completamente irritante y sus 
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Incesantes preguntas son a menudo embarazosas, es aquT, donde el profesor -

en la escuela y los padres en el hogar deben tenerle mucha paciencia y resol -

ver sus cuestionamientos con la verdad, de acuerdo a su edad. El sujeto ere! 

dor turba la 11 buena11 marcha de la escuela, según algunas personas, con sus 

preguntas, sugerencias y actuaciones, por eso, para fomentar la educación -

creativa, habrá que empezar por cambiar esta mentalidad. 

las normas que deben tener en cuenta los profesores, para fomentar la 

creatividad en sus alumnos, son las siguientes: (86) 

(86) 

-Desarrollar nuevas técnicas y métodos de trabajo escolar, la rutina es -

siempre el peor enemigo de la creación. 

-Fomentar la susceptibilidad por advertir problemas, esto supone form.!:!. -

larse "por qués" de cuanto les rodea, en un intento por penetrar en -

la causalidad. 

-Convencer al alumno de que él "puede y debe" ser original en muchos 

aspectos. 

-Hacer de la creatividad una constante, no un apartado sometido a cierto 

horario o actividad concreta. 

FERNANDEZ HUERTA, J., "iC6mo desarrollar la originalidad y la Inven
tiva del alumno en la escolaridad? 11

; Tiempo y Educación., p.491 
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-Aceptar las ideas originales, sin menosprecio, aunque luego se razone, 

sobre su viabilidad o consecuencias. En especial manifestar amplia 11 9~ 

nerosidad" por los primeros productos de originalidad o Inventiva de -

los alumnos. 

Un error que conviene también evitar es la creencia de que la completa 

11 1ibertad11
, esto es, ausencia total de normas, es el marco más adecuado para -

fomentar la creatividad, como dice T. Powell: "la libertad exagerada conduce 

con frecuencia a obras reiterativas y carentes de imaginación ••• , es deber del 

profesor abrir puertas a los niños; puertas que de otro modo quedarían cerra

das ante ellos para siempre" (87). 

La persona creativa es juzgada como diferente, sale del patrón común de 

comportamiento, por ello, es fácil suponer que un grupo experimente tensiones 

y dificultades de aceptación, sobre todo, en escuelas donde el trabajo se el!:, -

cunscrlbe a la repetición y Ja rutina. El profesor no debe fomentar nunca Ja 

competitividad, como recurso válido para que actuaciones originales sean ace.e_ -

tadas, por el contrario, debe integrar al alumno al trabajo como cualquier otro 

compañero. 

111. 8 Medición de la Creatividad 

Casi todos Jos educadores pueden identificar al alumno creativo en su el!_ 

(87) POWELL, T., op.cit., p. 78 
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se, pero a veces, puede resultar difícil determinar si el niño que señala como 

creativo en una clase, se señala como creativo en otra. Se pueden confundir 

términos especialmente porque la capacidad creativa se considera, por Jo gene

ral, como algo positivo asociándose a la inteligencia, con el hecho de que el nl_ 

i\o responda o preste atención simplemente. 

Para la medición de Ja creatividad. Torrance establece una serle de com

portamientos que él considera como indicadores del talento creador: (88) 

-Ocupar el tiempo sin que se le estimule. 

-Va más allá de las tareas asignadas. 

-Hace preguntas que sobrepasan el simple 11 por qué 11 o el 11 c6mo11
• 

-Sugiere formas distintas de hacer las cosas. 

-No tiene miedo de ensayar dibujando y goza dibujando o pintando, hasta 

cuando el profesor está exponiendo o dando Instrucciones. 

-Es observador. 

-No le preocupan las consecuencias si parece diferente de los demás. 

(88) MORENO GARCIA, M., La creatividad de los estudiantes., p.31 
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-Goza haciendo experimentos con los objetos familiares. en Jugar de d! -

jarlos cómo y dónde están. 

SI es posible considerar algunas acciones como creativas y si se puede -

describir de modo que todos comprendan que acciones son éstas. entonces 1 es 

lógico que estos atributos puedan medirse. La medición se Heva a cabo media!!. 

te los test de creatividad con items que toman diversos modelos: 

-Buscar distintos usos a un mismo objeto. 

-Terminar historias incompletas. 

-Poner títulos. 

-Interpretar figuras y escenas. 

-Asociar y formar palabras según unas determinadas normas. 

-Realizar múltiples figuras a partir de una forma común. 

-Plantear problemas. 

-Sugerir situaciones. dados unos planteamientos básicos. 

la razón por Ja que han sido creados estos tests. es el deseo de alentar 
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al individuo dotado ·de capacidad creadora a adiestrarse y a adquirir la base -

que necesita para tener una contribución social. La generosidad de las re!_ -

puestas se valora con base en los siguientes criterios: 

1) Fluidez: se toma en cuenta el número de respuestas emitidas, según 

la aptitud para concebir el mayor número de ldl"as, mientras más ideas 

se pueden anotar, mayor fluidez, que se relaciona con el pensamiento 

creativo. 

2) Flexibilidad: número de categorías diferentes en que se pueden clasl 

ficar las respuestas del sujeto, por la aptitud de pasar de un pens! -

miento a otro, 

3) Originalidad: rareza de la respuesta respecto de un grupo normativo 

o la aptitud para concebir ideas remotas o no usuales. Este es el as

pecto más difícil de valorar. 

En una situacl6n de tests se buscan muchos otros factores como: el he

cho de ver las relaciones donde otros no las ven; la capacidad para elaborar o 

"laborar11 en torno a una idea; ser sensible a los problemas o ver distintas fo!_ 

mas de modificar una situación o un objeto. Los tests de creatividad no son -

forzosamente verbales, uno no verbal puede consistir en pedir al alumno que -

vea cuantos objetos puede dibujar a partir de una figura primera, por ejemplo. 
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El autor más prolífico en la creación de estos tests es Guilford, aunque 

otros autores como: Barran, Mednicks y Torrance también han tenido un tra

b_ajo destacado. Se ha criticado Ja aplicación de tests en el aula, partiendo de 

la duda de que. el niño pueda mostrarse creativo en un aula usando instrumen

tos1 que por Jo general, se consideran útiles escolares. Pero, también con re! 

pecto a esto 1 existe la ventaja de descubrir al niño menos creativo y alentarlo 

para que lo sea, ayudarle a dar mayor flexibilidad a su pensamiento y desarr2. 

llar una mayor fluidez de ideas. 

Otros comportamientos en el niño son menos tangibles y difíciles de m~ -

dir. Se considera uno de ellos la apertura hacia Jo nuevo o desconocido. Otro 

aspecto es Ja salud psicológica; Maslow Je llama autorealización. Un individuo 

realizado es seguro de sí mismo y le Importan poco las cosas mundanas. Está -

básicamente motivado y no tiene fantasías a cerca de sus capacidades. la falta 

de facilidad para la medición puede ser una de las razones por las que la ere! 

Uvldad no se ha integrado como parte esencial del currículo. Pero las cosas 

están cambiando, y es reconfortante saber que la capacidad creadora se consi

dera, en algunas áreas, como parte necesaria en el desarrollo del pensamle!!. -

to (89). 

111.9 Métodos y Técnicas para desarrollar la Creatividad. 

Torrance pone especial énfasis en el desarrollo de la creatividad,. propo-

(89) cfr., FERRANDEZ Y SARRAMONA., op.cit., p.494-496 
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nlendo diferentes métodos, con otros autores, para lograrlo: 

1) "Brainstorming•: éste método es desarrollado por Osborn, se traduce 

como torbellino de la mente o promoción libre de ideas, se basa en los 

siguientes principios: 

-Para crear es preciso llber01rse de los prejuicios e inhibiciones mentales. 

-Las ideas originales más valiosas surgen entre varias ideas que preten

den serlo. 

-Las Ideas personales se exponen ante el grupo. el cual puede y debe -

combinarlas, adaptarlas. 

-Inicialmente se rechaza toda valoración sobre las ideas surgidas. 

Las sesiones se realizan en grupo. donde cada miembro emite sus Ideas 

sobre el problema, se evaluan colectivamente las ideas, analizándolas y final me!!_ 

te se clasifican según su practicidad. 

2) Método ªSynéctico": se debe a William Gordon, se apoya en tres S.!!_ 

puestos: 

-El proceso de creación es perfectamente analizable. 

-El proceso creador es siempre análogo: Independientemente del proble

ma que intenta resolver. 
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-Los procesos de creación son análogos en los individuos y en los grupos. 

Gordon advierte que el hombre es rutinario en sus pensamientos, solo -

problemas raros, Inéditos; pueden motivar nuestra capacidad creadora. Por -

eso el método se basa en la analogía para convertir lo vulgar en insólito y vi -

ceversa (90). 

También la creatividad puede ser desarrollada a través de técnicas como: 

1) El estudio de modelos: estudio de personas creativas, análisis de bl2, 

grafías de personajes notables en el propio campo creativo, para abrir. 

se horizontes. 

2) Ejercicios de descripción: describir objetos minuciosamente ayuda a -

tomar conciencia del mundo que nos rodea {forma, color, textura, 

olor, etc.) 

3) Detecci6n de relaciones remotas: si la creación es combinaci6n, quien 

se capacita para encontrar asociaciones curiosas y originales se capacl 

ta para crear. 

4) Descripción imaginaria de mejoras: olvidar por una hora como son d!, 

terminadas cosas para pensar como podrían ser, equivale a ejercitarse 

en desestructurarlas y reestructurarlas, trascender la realidad actual, 

Innovar. 

(90) cfr., RODRIGUEZ ESTRADA, M., op.clt., p.86 
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5) El psicodrama: improvisando propicia la espontaneidad, soltura, e~ -

presarse sin inhibiciones. 

6) Ejercicios para sensibilizarse de las dificultades de la percepción y P!. 

ra educar y afinar la propia facultad de percibir. 

7) Ejercicios de transformacione!' (mentales) de cosas: dado un objeto, 

o una situación cualquiera, la persona se propone la tarea de imagl -

nar los modos posibles de mejorarla. 

Es importante desarrollar la creatividad desde una edad temprana, para 

lograrlo la educación preescolar debe contar con métodos no solo para que Ja -

creatividad perdure sino que crezca, el método más Importante es proporcionar 

un modelo para que el nirlo lo imite. El modelo, se refiere, al propio educ~ -

dar. Los niños necesitan la oportunidad de ver profesores que admitan que 

pueden equivocarse, que estén dispuestos a aceptar las ideas de los demás, 

que sepan gozar de Ja vida y que busquen que los niños gocen de la suya, 

aceptando a cada niño como es. 

111.10 Como vincular el aprendizaje con la creatividad en preescolar 

El educador debe fomentar desde el principio la participación activa en -

el aprendizaje que el niño adquiere. Uno de los elementos más Importantes en 

cualquier conocimiento es el grado en que el alumno se siente envuelto en el -

aprendizaje. La urgencia por trabajar y el entusiasmo que el nif\o pone en ad-
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qulrlr un conocimiento depende en gran medida de la motlvacl6n. 

En algunos casos hay un Impulso natural hacia la expresión cuando se -

entusiasman por algún tema en particular. que debe ser aprovechado por el -

educador para promover sus motivaciones de tal forma que cada niño crea que 

ese aprendizaje ha sido diseñado especialmente para él. 

La motivación en el niño creativo varía de acuerdo a sus intereses. la -

labor del educador es orientar al educando para conocer sus propias motlvacie_ 

nes y encontrar su significado mediante la educación creativa. 

Es imposible pensar que cualquier motivación sea apropiada para cualquier 

niño. En algunas ocasiones puede dar mejor resultado dividir a los niños en 

grupos con los mismos Intereses para trabajar en pequeños proyectos; en otra 

situación. será más conveniente que trabajen con diferentes materiales sobre -

un tema determinado; alguna vez podrá ser más útil el trabajo Individual en dl 

ferentes temas. Todo depende de las necesidades Individuales. del tema que 

se trate y del educador sensible que detecte cuando es importante tomar en -

cuenta tales diferencias (91]. 

La actitud creativa desde el principio debe fomentarse como un modo de 

comportamiento ante las situaciones que se presenten o los aprendizajes que se 

adquieren no como una cualidad aislada que se estimula de manera independle!!. 

te. 

(91) cfr., LOWENFELD, V., op.cit., p.97-99 



CAPITULO IV 

EOUCACION TECNOLOGICA 

En el mundo moderno, donde fa electrónica y Ja automatización hacen i!!. -

dispensable el ajuste de todo ser humano al ambiente, se Impone la necesidad de 

una educación creativa que desarrolle en el hombre, desde fas primeras etapas 

de su vida, nuevas formas de adaptación y diferentes formas de percepción de 

la realidad; a fin de enfrentar los retos y situaciones que se le presenten y -

aprovechar fas novedades del desarrollo tecnológico. 

La creatividad y Ja Educación Tecnol6glca, desarrolladas desde el prees

colar, pretenden despertar en el niño las habilidades, destrezas y actitudes -

positivas que le permitan no solo aprender, sino aprender a pensar, por medio 

de la integración del trab41jo intelectual con el manual; Integración que se logra 

en esta etapa, mediante el juego y la construcción de juguetes. 

En general, la Tecnología Educativa presenta tres diferentes niveles de 

realización: 

1) La máquina y sus técnicas de funcionamiento. En este nivel instr!:!, -

mental, donde prevalece la consideración de la máquina como elemento 

facilitador de determinados procesos se ubica el trabajo mc:Jnual y la -

construcción de juguetes en el preescolar. 

2) El nivel isntrumental no constituye el objeto primario de Ja tecnología, 
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que tiene que ver. sobre todo, con métodos y medios. Este segÚndo 

nivel hace referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que 

Jos instrumentos pueden Integrarse tecnológicamente. Es éste, pues, 

un nivel metodológico donde se ubican los programas. 

3) El tercer nivel se inserta de lleno en una concepción sistemática no -

sólo de la enseñanza {tecnología didáctica) sino de la educación en su 

proceso total estudiado científicamente. {92) 

Por encima de estos tres niveles, la Tecnología Educativa proporciona los 

instrumentos a la Educación Tecnológica para formar el estilo cognoscitivo que 

aproxime al alumno a cuestiones de mentalidad con profundas derivaciones cul

turares. De alguna manera, lo más decisivo del impacto tecnológico en la edu

cación, no es la posibilidad de contar con productos más acabados y eficaces. 

sino la de generar procesos de pensamiento que afectan cualitativamente a la ª!:. 

ción humana. 

IV .1 Los objetivos que pretenden la Educación Tecnol6qica 

-Mejorar la orientación de los alumnos mediante la comprensión del ento?:_ 

no tecnológico, principal característica de nuestro tiempo, a fin de que puedan 

actuar racionalmente. 

(92) cfr., DIAGONAL SANTILLANA., op.clt., p.1348-1349 
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-Trabajar un conjunto variado de temas relacionados con las soluciones -

que el hombre ha creado para resolver sus necesidades materia les. 

-Intentar desarrollar las capacidades de análisis y síntesis, deducción-i!l 

ducclón, comprensión, expresión creativa y globalizaclón (93). 

Para introducir estos objetivos en el proceso educativo se requiere tener 

muy claro el 11 porque 11 de lo que se está haciendo, para ello es necesario con~ 

cer: 

1) Qué se enseña y qué se aprende: este aspecto comprende los conteni

dos y los programas, acordes con los objetivos y varía de acuerdo con 

el nivel de educación de que se trate. 

2) A quién se enseña: es necesario conocer a los alumnos a quienes va 

dirigido el proceso de enseñanza. La Interacción en la escuela se fa

vorece con el trabajo en equipo y el funcionamiento en grupo. La di

námica que se crea contribuye así al conocimiento y desarrollo del 

11 yo 11 del alumno y a la consolidación de su identidad. 

3) Cómo enseñar: la actividad tecnológica comienza con una necesidad o 

problema que se trata de resolver. En todas las épocas, el hombre -

(93) S.E.P., Libro de texto de primero de primaria., p.31 
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ha tenido que hacer uso de su ingenio y de los conocimientos y medios 

disponibles para construir instrumentos que le permitan superar su -

debilidad ante la naturaleza. El educador debe planificar y llevar a 

cabo procesos de interacción y estrategias didácticas que ayuden a d! 

sarrollar la creatividad del educando en Ja construcción de sus instr!:!_ 

mentas. 

Una vez determinados los objetivos en la Educación Tecnológica, es nec! 

sario contar con determinados métodos para llevarla a cabo. 

IV .2 Propuestas metodol6gfcas para la Educación Técnológica 

1) lnformaci6n: es la adquisición de información operativa, explicaciones 

consultas bibliográficas, visitas, proyección de audiovisuales, etc. S~ 

gún Jos contenidos que se deban trabajar, se puede utilizar la expos,L 

ción o desarrollo coherente de una explicación organizada; el redesc!::!. 

brimiento, que permite Investigar como el creador de un objeto llega a 

soluciones dadas. Con esta metodología se favorece la participación y 

la espontaneidad de los alumnos. Es un ensayo donde se pone de m! 

nifiesto no solo Ja evaluación de las técnicas que están vinculadas a -

la utilización de nuevos materiales, sino también el ingenio. 

2) Análisis: es el estudio analítico de objetos o procesos tecnológicos en 

sus diferentes aspectos. Ejercita la actividad de pensamiento con ver. 

gente, al establecer las relaciones interdlscipllnares. Favorece la ob-
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servacl6n metódica sobre la b(Jsqueda de funciones, justificación de -

form'!s y dimensiones, asr como de los materiales empleados. 

3) Proyecto: se trata de proyectar o diseñar objetos tecnológicos Pª!:. -

tiendo de un problema o una necesidad material que se requiere resol 

ver, buscando una solución anticipada o te6dca al problema. Sed! -

be exponer con precisión el enunciado del problema a resolver, llendo 

del aspecto más concreto al más abstracto. Con la proyección se eje!:. 

cita el pensamiento divergente; es decir, el proceso dirigido a buscar 

algo nuevo partiendo de contenidos anteriores. Con esta metodología 

de invención se puede hacer funcionar la interacción social y los r2_ -

les, tanto del grupo como de sus componentes. 

q) Construcción: utilizando todos los recursos a su alcance, el alumno, 

construye objetos tecnológicos, Instalaciones, herramientas, materiales, 

etc. La vía más Indicada es el método de fabricación teniendo prese!:!._ 

te que no se trata de una manualidad más, sino que la realización del 

objeto propuesto debe responder a un estudio reflexivo. 

5) Verificación: es el momento de comprobar que el objeto que se ha 11! 

vado a término cumple con las funciones previstas. 

En la verificación habrá que tomar en cuenta: 

-La metodología de experimentación, para comprobar en que medida la s2 
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lución-realización se ajusta a las previsiones hechas. Si al experimentar 

cada uno de los factores se detectan errores, habrá que explorar didác

ticamente la situación. 

-La detección de errores: desde el punto de vista de los contenidos, el 

proceso consistirá en emitir hipótesis en función de las constataciones -

reales Iniciales, jerarquizarlas e ir controlando su validez de acuerdo a 

las rectificaciones. 

6) Valoración: al finalizar todo el proceso será preciso hacer sucesivas 

valoraciones para ver en que medida se han asumido los planteamie!!. -

tos Iniciales, la operatividad de la programación hecha en cada sltu! -

ci6n, su adecuación a la realidad y si han funcionado las interacciones 

y la organización de los recursos. (91') 

IV .3 Tecnología en Preescolar 

En el preescolar Ja adquisición de conocimientos y habilidades tiene como 

punto de partida el proceso de percepción, a través del cual los objetos y co!!. 

diciones del ambiente adquieren múltiples significados. Asimismo, éste proceso 

permite al nir''lo darse cuenta de sus propias características físicas y de su pe!: 

sonalidad. 

(94) cfr., MARTINEZ, G., 11 La educación tecnológica: una oportunidad que se 
desaprovecha": ln. cuadernos de pedagogía., p.10-11 
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Las disciplinas que Intervienen en el área de expresión y comunicación -

tienden a propiciar en el niño el desarrollo de la percepción en todos sus ª!. -

pectos: visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo y cinestésico. En consecue!l 

cla las actividades están orientadas, primordlalmente 1 hacia Ja preparación que 

facilite cualquier tipo de aprendizaje. 

El niño tiende espontáneamente a transformar lo existente y a concebir -

cosas novedosas y originales; es decir, a desarrollar su creatividad. Basta e!l 

tonces con darle un punto de partida para que por sí mismo realice una gran 

variedad de actividades, siempre con la orientación y apoyo constante del edu

cador. Es necesario que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se limite a -

pautas establecidas, sino que, por el contrario, se eduque al niño para crear 

sus propias formas de relacionarse y de solucionar sus problemas. Debe tomar 

en cuenta que cada niño es único y por tanto, tiene un modo personal de com

portarse y de realizar las cosas; que no todos los niños se encuentran en el -

mismo nivel de desarrollo, ni tienen los mismos Intereses y capacidades. Una 

vez que se toma en cuenta esto, podrían considerarse dos actitudes pedagógl -

cas para introducir al niño a la cultura: una consiste, únicamente, en que el 

niño acepte el conjunto de modelos establecidos y busque su adaptación a ellos; 

y la otra, lo prepara para observar y comprender el mundo que lo rodea, ade

más de fomentar la expresión de sus propias ideas. Le brinda la oportunidad 

de manifestar su creatividad y descubrir sus capacidades potenciales, 

Al realizar diferentes actividades el niño llegará a comprender, sentir Y 
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gozar cada f, rma, de _exP~esi6~·, no·.sDlo como un producto cultural ya existente, 

sino como al q_ue' _le_ perte_nece, y q·ue él mismo es capaz de crear y transfor-

mar. 

La exp eslón y la. comunicación en preescolar comprende los siguientes a!_ 

pecios: (95) 

-Juego Teatrales 

-Expre Ión Sonora 

-Expre Ión Gráfico-Plástica 

-Expre Ión Corporal 

-Activicades Tecnológicas 

Lil tecn logía se enseña mediante el estudio de casos representativos de -

aplclaclones tEcnológicas sencillas, cuya utllldad puede ser observada por el nl 

ño en la vida diaria, de manera que él comprenda lo que hace. Esto significa 

un proceso mental que le permite hallar soluciones originales utilizando conocl -

mientas anteri >res y le ayudará a encontrar y desarrollar nuevas ideas en las 

que pueda ref ejar su pensamiento original en las Interpretaciones, basando su-

gerencias y ce nclusiones en evidencias. 

(95) CEMPAE. Expresión y comunicación., p.20 
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Debido a las diferentes circunstancias en que se encuentren el educador 

y el educando, los contenidos se estructuran de modo que permitan una amplia 

serie de opciones para Ja elección y desarrollo de las actividades tecnológicos -

más adecuadas al medio en que se van a llevar a cabo, y puedan utilizarse ma

teriales e instrumentos de uso común y fáciles de obtener. Por lo tanto, cada 

educador deberá estar en posibilidad de encantar por sí mismo, el material p_!

ra la reallzacl6n de las actividades tecnológicas, en función de las necesidades 

de Jos alumnos y las condiciones en las cuales se imparta Ja enseñanza. 

La programación de actividades tecnológicas en preescolar propicia que el 

alumno adquiera en forma elemental el conocimiento y las destrezas operativas -

básicas de Ja tecnología. Fomenta el desarrollo de su coordinación perceptlvo

motriz y fo habilita en el manejo de herramientas elementales de uso doméstico, 

artesanal, industrial y agrícola. 

Por otra parte, cuando el niño experimenta el proceso de elaboración de 

objetos y advierte la utilidad que pueden procurarle para el juego, para la ad

quisición y aplicación de conocimientos y, en general, para la vida diaria, af!_ -

quiere una nueva forma de relacionarse con aquello que lo rodea. Al percibir 

su capacidad de planear y de proponer soluciones para transformar su medio, 

se amplia su propia visión del mundo. La relación de las actividades tecnológl 

cas con las demás áreas de aprendizaje es de apoyo y complemento mutuo. 

Es importante promover, con la ayuda de Ja comunidad, el que la escu~ -

la cuente con un Jugar apropiado, así como con herramientas y materiales fu!!. -
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damentales que permitan llevar a Ja práctica con mayor eficacia este tipo de as._ 

tlvfdades. Asimismo, conviene facilitar al niño el acceso a instalaciones existe!!, 

tes para que observe y practique en ellas. De esta manera se estlmula el int!, 

rés del niño en estas cuestiones, promoviendo su participación activa en el de

sarrollo de la tecnología. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores y con los objetivos del pre

escolar, se pretende que mediante la educación tecnológica el niño adquiera c~ 

nacimientos, habilidades y actitudes que le permitan: ( 96) 

1. Aplicar en el trabajo tecnot6gico los conocimientos adquirfdos en otras 

áreas. SI se considera que la tecnología abarca la aplicacl6n de cien

cias y técnicas a Ja producción de bienes y servicios, orientados h! -

da el bienestar humano, su enseñanza debe tomar en cuenta las rela

cfones entre el conocimiento tecnológico, el cientffico y el humanístico. 

2. Entender el funcionamiento, manejo y conservación de equipos, instr!! 

mentas y dispositivos que se necesiten. La comprensión y aplicacl6n 

de técnicas y procesos tecnol6gicos mediante la práctica y con base en 

el conocimiento, ayudan al niño a conocer el uso de materiales, cono

cer procesos y percatarse de la utllldad del trabajo que realiza. 

3. Comprender y aplicar técnicas y procesos tecnológicos simples, tanto 

(96) S.E.P., op.clt., p.32 
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modernos como tradicionales. El contacto con et conocimiento y la apll 

caci6n de tecnologías tradicionales y modernas ayudan al niño a CO!!!. -

prender el progreso tecnológico y sus efectos en la simplificación del -

trabajo, lo que puede despertar su Interés en la utilización práctica 

de la ciencia. 

IJ. Advertir la influencia de la tecnología en las condiciones de vida. Es 

necesario propiciar experiencias que permitan observar y comprender 

el efecto de la tecnología en el medio social y natural y, especialmente 

en las condiciones de vida. Esto lo prepara para discernir sobre la 

selección y aplicación de los medios tecnol6gicos. 

S. Adquirir destreza en técnicas diversas. La realización de actividades 

para adquirir destreza en técnicas utilizadas en su localidad o región, 

ayudará al nlno a descubrir campos de Interés en el trabajo producti

vo y le dará una formacl6n que le permita participar en tareas útiles. 

6. Disfrutar del trabajo manual y hacerlo con calidad y creatividad. En 

educación tecnológica la habilidad manlpulatlva tiene un carácter in! -

trumental para el pensamiento; es la expresión de una experiencia -

que, en última instancia, constata un razonamiento 16glco y una sol!! -

ción original. Por esto, los trabajos tecnol6glcos que se realicen d!:_ -

ben escogerse y plantearse de manera que sean placenteros y útiles,

para que despierten el interés y la dedicación del niño. 
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Además de estos objetivos existen los que persiguen, con concreto, las -

actividades tecnol6gicas en preescolar: 

-Desarrollar la coordinación pslcomotriz. 

-Iniciar la adquisición y conocimiento de Jos principios básicos de la tec

nología. 

-Adiestrarse en el manejo adecuado de herramientas sencillas, siguiendo 

las normas de seguridad. 

-Aplicar la tecnología a la solución de problemas concretos. 

-Desarrollar la imaginación creativa a través de la elaboración de diversos 

objetos. 

-Aprovechar los recursos naturales de cada región, en beneficio propio 

y colectivo. 

-Adquirir hábitos de organización. 

-Propiciar la cooperación y acoplamiento en equipos de trabajo. 

-Desarrollar el sentido de responsabilidad individual y social. 

Considerando que el juego es la actividad más común y espontánea que -

el niño utiliza para aprender a enfrentarse a la vida, gran parte de las activi

dades propuestas para lograr Jos objetivos, se llevan a cabo a través del juego. 
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Este permite al niño adquirir conocimientos. manejar situaciones en forma dires_ 

ta, expresar y canalizar sus sentimientos e inquietudes, por esta razón, seco!!. 

sldera conveniente aprovechar el juego como un valioso recurso didáctico. que 

además de proporcionar al niflo oportunidad de manifestarse libremente. amen.!. -

za su aprendizaje. (97) 

IV.q El juego 

1v.q.1 Deflnici6n del fuego 

El juego, "es Ja actividad lúdica que comport¡i un fin en sí misma, con -

independencia de que en ocasiones se realice por un motivo extrínseco" (98). -

Es una actividad placentera, espontánea y voluntaria que exige la participación 

activa de quien juega y que en /a escuela, puede guardar relación con las acti

vidades de aprendizaje, principalmente a nivel preescolar. 

A Jo largo del desarrollo evolutivo de la persona. el juego adopta dlfere!2 

tes modalidades, de acuerdo con las diferentes características e intereses de C! 

da etapa; Piaget distingue las etapas de la siguiente manera: 

1) Juego sensoriomotor: aproximadamente va de Jos cero a los dos años, 

el niño obtiene placer al realizar ejercicios en los que interviene la -

coordinación sensomotrlz. El Juego consiste en la repetición de mov.L -

mientas (que constituyen las llamadas reacciones circulares) y el apre!l 

(97) cfr •• CEMPAE .. op.cit., p.35-37 

(98) DIAGONAL SANTILLANA •• op.cit., p.842 
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dizaje de otros nuevos. 

2) Juego simbólico: va de los dos a los seis af\os, su función principal 

es la asimilación de lo real al yo. En esta etapa aparece la capacidad 

de evocación de un objeto o fenómeno ausente y con ello las circun!. -

tanelas propicias para que se manifiesten en él los conflictos afectivos 

latentes. Durante este período los aprendizajes más significativos U~ 

nen una función esencialmente socializadora y suelen ser juegos orga

nizados, que con frecuencia se realizan en equipo y entrañan algún ti 

po de competitividad. (99) 

En el nivel preescolar el niño se encuentra en la etapa del juego simbóli

co, que le ofrece la posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes y el reposo o 

distracción ante determinadas tareas escolares. Es conveniente que desde un -

principio el educador fomente el juego en el niño también para ejercitar sus -

músculos y facilitar el desarrollo motriz. 

IV.4.2 Juego como actividad principal en Preescolar: 

El juego es la actividad principal no solo porque el niño se divierte juga_!! 

do, sino porque además origina cambios en su personalidad. 

(99) cfr., CHATEU, J., Psicología de los juegos infantiles., p.2ij-27 
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La auténtica actividad lúdica tiene lugar cuando el niño realiza una as -

ción sobeentendlendo otra, y maneja un objeto sobreentendiendo otro. Esta a~ 

tlvidad tiene un carácter simbólico, que se expresa a través del juego y revis

te características especiales. El sustituto en el juego ofrece la posibilidad de -

ser manejado igual que si se tratara del objeto que sustituye. El nlrlo de pree!_ 

colar elige objetos sustitutos apoyado en la relación real de los objetos. 

11 En la actividad lúdica, las cualidades psíquicas e individuales del niño -

se desarrollan con una intensidad especial: en el juego surge otro tipo de acti

vidades que, posteriormente adquieren relevancia propia" ( 100) .. como el des! -

rrollo de la atención activa, la memoria, Ja imaginación y Ja fantasía. 

La situación y la acción lúdica influyen de manera permanente en la acti

vidad mental del preescolar. En el juego el niño aprende a manejar Jos objetos, 

de manera simbólica .. confiere a los objetos nombres de acuerdo al juego y los -

maneja de acuerdo a este nombre, por ello, el juego es el factor principal que 

introduce al niño en el mundo de las ideas. 

IV.4.3 Papel de la Imaginación en el Juego: 

"La imaginación indica de parte del espíritu un deseo de modificar sus e!_ 

quemas asimlladores, a fin de hacerlos más flexibles y adecuados a nuevas sl -

(100) MUJINA. M., op.clt., p.120 
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tuaciones que· surgen11 (101). En el caso.del nlrio. Ja imaginación va de lo fá

cil a lo difícil partiendo del juego, en donde Uende directamente a la acción. 

El nlrio piensa sus ffcciones. juega y las realiza. "Esta tendencia a real! 

zar Inmediatamente lo que Imagina, tan natural en el niño, proviene de que para 

él no existe todavía ninguna dlstJrlcJón entre lo ºvivido" y lo 11 pensado11 (102) .

De esta indistinción y de la ausencia de control resulta que Ja imaginación i!!. -

fantH sea creadora de ilusiones y generadora de emociones, con ello el niño 

puede crear su propio mundo de ficción separado dei mundo del adulto. La 1! 

bor del educador está en desarrollar la Imaginación del niño para favorecer la 

creatividad y la integración a los juegos, de tal manera que el niño llegue a S! 

ber diferenciar la realidad de la fantasía. 

La imaginación se desarrolla en el juego, en las primeras etapas es inse

parable de las acciones lúdicas, se forma en el juego y Juego se traslada a -

otras actividades, principalmente al dibujo, a la composición de cuentos y ver

sos y a la construcción de juguetes. 

IV.4.4 Fantasía en el juego: 

La fantasía es 11 una representación mental por medio de imágenes de a! 

go que no viene dado de forma Inmediata por los sentidos, que sobrepasa Jo -

(101) COLLIN, G •• Compendio de psicología Infantil., p.161 

(102) ~-· p.162 
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percibido adentrándose en el terreno de lo poslble11 (103), la fantasía por lo g~ 

neral, se contrapone a la realidad y se asocia con la Imaginación. 

La fantasía en el nlf'10 se expresa mediante el juego al ofrecerle la poslbl 

Udad de actuar libremente con las personas, juguetes y objetos que Intervienen 

en el juego. 

Existen diferentes factores que pueden Inhibir la fantasía Infantil como: 

una experiencia frustrante, por ejemplo cuando el nit1o contempla juguetes atra~ 

tivos y no se le permite alcanzarlos; o la presencia del adulto, su grado de -

participación o alejamiento de la actividad del niño. El adulto debe integrarse 

a la actividad del pequeño u observarlo de tal manera que el niño no se sienta 

vigilado y prefiera Interrumpir su actividad. 

En el desarrollo de la fantasía y el juego de ficción, el educador tendrá 

que tomar una actitud ambivalente: por un lado, dejar en libertad al ni no para 

expresar sus sentimientos y emociones a través del juego; y por otro, situar -

al niño en la realidad, de tal manera que no Inhiba su fantasía, pero tampoco -

favorezca que el niño viva en su propio mundo fuera de la realidad que le r~ -

dea. 

No basta en la educación creativa con despertar ese poder de imaginación 

y fantasía en el niño; también hay que saberlo alimentar, proporcionándole los 

materiales y juguetes apropiados, que son los medios principales para satlsfa -

(103) DIAGONAL SANTILLANA., op.cit., p.632 
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cerla. 

IV .S Juguetes 

IV. S. 1 Definición de juguete: 

Cuando el niño Juega, simplemente por jugar, el único Juguete es él mis

mo y los demás con los que juega. Cuando en el juego se hace Imprescindible 

un objeto, eso es un juguete. 

Los juguetes más antiguos que se conocen famlllarlzaban al niño con los -

objetos manejados por los adultos o desarrollaban en él sentimientos afectlvos.

Servfan para establecer un nexo entre su mundo mental y la realidad cotidiana. 

En la actualidad, existen gran diversidad de juguetes para que el niño pueda 

elegir de acuerdo al juego de que se trate. 

Es Importante determinar el juguete para cada edad y situación, en su -

elección cabe tener en cuenta que: 

1) El juguete debe ser para que el niño pueda manipularlo y libere con -

él sus energías. 

2) Hay que contar con los juguetes suficientes para que el niño se expr!:_ 

se y juegue, pero no tantos como para perder su Interés por exceso 

de estimulacl6n. 
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3) Es conveniente que los Juguetes sean sencillos para que su uso sea 11 

bre y espontáneo. 

11) Deben ser apropiados al desarrollo evolutivo del nli"lo (104). 

Los juguetes, como es lógico, no se utilizan solo en el juego de ficción y 

fantasía. Son también importantes para el niño Jos objetos que pueden expl2, -

rarse, que 11 hacen algo 11
, o que ejercitan habilidades, ya sea de movimiento o 

percepción, o los materiales que pueden utilizarse para crear diferentes efectos 

o los Juguetes de construcción. 

IV.5.2 Actividades Constructivas 

En el preescolar, las actividades de tipo productivo, como el dibujo y la 

construcción de juguetes están muy relacionadas. 

La construcción es un proceso orientado a la obtención de un producto -

real. En este sentido, la construcción tiene semejanza con el dibujo y el mod!:_ 

lado, pero también tiene características propias. El niño comienza a aprender 

a través de la construcción que no basta para edificar con unir unas piezas a 

otras en cualquier orden, que existen piezas maestras que impiden que la con!. 

trucclón se derrumbe. 

(104) cfr., GONZALO R., "Et ~reescolar meca de la educación tecnol6gfca 11 ., -

in Cuadernos de Pedasog a., p. 16-19 
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La actividad constructora enseña al nhio que las partes que componen el 

objeto están relacionadas no solo exteriormente, sino a través de una lógica i!!. 

terna propia del objeto, desarrolla en el niño la capacidad para examinar el 02_ 

jeto, para comprender su utilidad, para obtener una impresión mucho más com

pleta de las distintas propiedades de las piezas. 

Hay tres tipos de actividad constructiva en el niño: 

1) Construcci6n de acuerdo a un modelo: se da al nlr"lo un objeto que le 

sirva de modelo. Se le puede mostrar como se construye, puede con!_ 

trulr con base en un modelo ya hecho o darle las piezas para que él 

construya el objeto. 

2) Construcción de acuerdo a condiciones previas: el niño no tiene ante 

él un modelo sino ciertas condiciones dadas por el educador, esta 

construcción anima al niño a introducir variaciones. 

3) Construcci6n segC..n ideas propias: para este tipo se requiere una si

tuación de juego, Jos niños construyen para jugar con esa constru~ -

clón (105). 

Al construir el niño un juguete del que pueda obtener algún beneficio o 

le proporcione alguna utilidad, está construyendo un juguete-artefacto. 

(105) cfr., MUJINA, M., op.clt., p.127 
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IV.5.3 Juguete-Artefacto 

El juguete artefacto es aquella "máqulna 11
, creada al nivel del niño, que 

asegura el juego mediante su construccl6n, ofreciendo a la vez posibilidades -

educativas y la fascinación del juguete. En él, cada pieza tiene una justific!!_ -

cJ6n inicial: su Intervención en el funcionamiento "si se quita una pieza el ju

guete .no funclona 11
, también las piezas en el juguete-artefacto se justifican por 

el lugar que ocupan, si no estuvieran en ese Jugar el juguete tampoco funci2_ -

na, tanto las piezas como el juguete en sí deberán tener el tamaño y forma ad~ 

cuados para poder integrar el juguete. 

El niño tiene en el juguete-artefacto un material que~ 

-Es capaz de establecer Inmediatas relaciones causa-efecto, e Jnmedlat!. -

mente comprobables, 

-Le permite emitir teorías y plasmarlas en realizaciones concretas. 

-Le responde Inmediatamente si su razonamiento, plasmado en un ensayo, 

era correcto o incorrecto, mediante el comportamiento de la máquina. 

-Invita a emitir más hipótesis comprobables (creatividad positiva). 

-Realiza las funciones que quiera realizar el educador: sugerir, compr~ -

bar, valorar, reforzar aciertos, invitar al nuevo ensayo cuando hay un 
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error. Pero, Jo que es más Importante, orienta al educador sobre el -

ritmo del niño: saber esperar a que algo se Je ocurra, sugerir constan

temente y responder con rapidez cuando el niño actua {106). 

11 Hoy por hoy, sólo el juguete artefacto ofrece la posibilidad de Incidir -

directamente sobre la capacidad de razonamiento lógico, partiendo de objetos -

materiales en los que se involucra, jugando, todo su cuerpo" (107). De ahí la 

Importancia de reforzar la tecnología en la educación preescolar. El juguete-a!:. 

tefacto aprovecha la fuerza real que tiene el niño, su Indiscutible egocentrismo, 

reencauzándolo como elemento soclabllizador dentro de la tarea común con sus -

compañeros, en la realización de sus juguetes, para la que su función personal 

resulta Imprescindible. 

Es ésta, la construcción del juguete-artefacto, una forma adecuada de f.2, 

mentar la creatividad en el nivel de educación preescolar, por ser el primer e_!l 

cuentro del niño con la educación que recibirá fuera del hogar. El preescolar, 

principalmente con el juego y los juguetes, prepara al niño para la educación 

formal que recibirá en la escuela primaria, casi todos los aprendizajes se llevan 

a cabo mediante actividades lúdicas; dentro de un horario que permite al nl.io, 

según la organización del educador, contar con períodos de trabajo y de de! -

canso en Jos que se desarrolla de manera Integral, atendiendo a los aspectos: 

cognoscitivo, afectivo y psicomotor. 

(106) cfr., GONZALO, R., op,clt., p.18-19 

(107) ldem. 
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El desarrollo Integral del preescolar se lleva a cabo mediante el proceso 

educativo en el que intervienen: los objetivos, los contenidos, las actividades, 

los recursos didácticos, las evaluaciones, el educador y el propio alumno. 

Sin embargo como cada educador lleva a cabo el proceso de enseñanza- -

aprendizaje de acuerdo con características propias, deben existir determinados 

lineamientos o ciertas metodologías comunes a cada nivel educativo. En el caso 

de la educación preescolar, las metodologías que intervienen principalmente son 

las de: Froebel, Decroly, Piaget y Montessori, por sus grandes aportaciones -

al conocimiento y la educación del niño. 

La educación, además de tomar en cuenta las diferentes metodologías que 

existen, debe Ir de acuerdo con las circunstancias en que vive la persona. En 

Ja actualidad, se vive una época de constantes cambios )' descubrimientos tecn2. 

16glcos que facilitan el trabajo de la persona; la educación debe preparar a la 

persona para enfrentar esos cambios y descubrimientos desarrollando en ella un 

pensamiento creativo. 

Se requiere de personas con sensibilidad ante los problemas, que puedan 

aportar soluciones originales y desarrollen su imaginación para crear y produ

cir cosas novedosas, motivadas en la realización de su trabajo. Que mejor que 

iniciar el desarrollo de la capacidad creadora desde las primeras etapas de la -

educación, donde el niño tiende espontáneamente a transformar lo existente y a 

concebir cosas novedosas. 
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Es eri la educación preescolar, donde el niño puede iniciar la adquisición 

de conocimientos, habilidades y actitudes tecnol6gices para desarrollar nuevas 

Ideas en las que refleje su pensamiento original y creativo. Esta adquisición -

se realiza mediante actividades lúdicas principalmente, entre estas actividades 

está la construcción de juguetes que sirven al niño no solo para jugar sino que 

además le ofrecen posibilidades educativas. 

Sin embargo, no es tarea fácil para el educador la formación de la creatl 

vldad en et niño, se requiere de programas organizados con objetivos y conte

nidos, en los que mediante actividades que realice el niño y con la ayuda de -

diferentes materiales vaya desarrollando su capacidad creadora •• 
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CAPITULO V 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

V. 1 Diseño de la investigación: 

El diseño elegido para la presente investigación es denominado Descripti

vo-Transversal: 

-Es Descriptivo porque muestra las condiciones existentes actualmente en 

lo referente al concepto de creatividad, que tienen los educadores en -

Preescolar; sin influencia o intervención del investigador, de modo tal -

que pueda servir de base para ta elaboración de un Programa concreto 

y el diseño posterior de otros programas cuyo fin sea el fomento de -

aprendizajes creativos mediante la educación tecnológica. 

-El carácter Transversal del diseno se debe a que la informacl6n obtenida 

respecto a las variables consideradas se recabó una sola vez, es decir, 

no se pretendió realizar un seguimiento pendiente para estudiar modific!_ 

dones sucesivas a lo largo de un tiempo determinado. 

V .2 Justificación 

LEs Importante incluír la educación tecnológica y desarrollar la creatlv!. -

dad desde los primeros años de vida del niño? 
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Es sumamente importante que la educación tecnológica se Inicie desde los 

primeros ai\os en preescolar, de una manera creativa, para favorecer Ja mayor 

participación del niño en Jos aprendizajes que adquiere mediante la puesta en -

práctica de sus conocimientos. 

El desarrollo de la creatividad y Ja educación tecnológica estimulan Ja e~ 

rlosidad y la investigación, incorporando al niño al conocimiento de los fenóme

nos naturales y sus causas, para desarrollar en él la mentalidad que le facilite 

Ja solución de problemas concretos de manera original, con la utilización racl!!, -

nal de los recursos disponibles. 

Por ser el preescolar el primer contacto del niño con la escuela, es conv~ 

nlente incluir aprendizajes significativos relacionados con sus Intereses, que -

pueda manejar materiales y objetos que conoce y que le atraen para adquirir CQ. 

nacimientos cuya utiJJdad pueda ser observada en su vida cotidiana, de manera 

que comprenda lo que hace. 

V .3 su(etos de Estudio 

Los sujetos de estudio en la presente investigación son Jos educadores de 

Jardines de Niños particulares del norte de la ciudad dentro de Ja zona escolar 

No.13. 

Seleccióri de la Muestra: 

De acuerdo con Azorin, se llevó a cabo un muestreo de tipo clrcunstan. -
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cial o sin norma, en el cual, la muestra se toma a la suerte, de cualquier man!!. 

ra por razones de facilldad o circunstanciales y así se obtiene una parte de la 

población, si ésta es homogénea la representatividad puede ser satisfactoria, 

por lo tanto, de la zona No.13 se tomaron 2 Jardines de Niños que cumplen con 

las siguientes características: ( 108). 

-Son colegios particulares y ambos son pequeños. 

-Son bilingües y mixtos. 

-Ambos manejan el programa de preescolar de la Secretaría de Educacfón 

Pública. 

-Los profesores son de nivel socioeconómico medio. 

-Se encuentran entre Jos 20 y los 30 años de edad. 

-Son educadoras que tienen el apoyo de pedagogos. 

-Cuentan con materiales y recursos didácticos suficientes. 

-Tienen grupos pequeños. 

(108) cfr •• VISAUTA., Técnicas de Investigación social., p.qo 
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V. 11 Variables e Indicadores de Estudio 

-Programa (SEPJ 

PREESCOLAR PARTICULAR -Diferentes materiales que utilizan 

-Juegos y Juguetes 

CREATIVIDAD 

JUGUETE-ARTEFACTO 

-Características del nlflo creativo 

-Facllltadores de la creatividad 

-Educación creativa 

-Comportamientos Indicadores del talento 

creador 

-Métodos y Técnicas para desarrollar la 

creatividad. 

-RelacJ6n con Ja creatividad 

-Actividades tecnológicas 

-Construcción de juguetes como medio para 

solucionar un problema 

V .5 Elaboración del Cuestionarlo 

El cuestionario es una técnica utilizada para adquirir datos que contribu

yan a aumentar el conocimiento acerca de los sujetos; esta Información se af! -

quiere directamente de los Individuos,. mediante la contestación que ellos mismos 

dan a una serie de cuestiones que se les propone. 
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El cuestionario como método de investigación personal, ofrece la posibili

dad de adquirir los datos concretos referentes a un Individuo, pero en este C!!, 

so fue utilizado el cuestionario impersonal o colectivo, que se propone obtener 

informaciones globales a partir de la recolección de la opinión conjunta de un -

grupo de sujetos, o de un sector social. 

El cuestionarlo colectivo tiene como objetivo recoger datos para fundame!!_ 

tar estudios generales sobre la base de respuestas concretas. El instrumento 

de la presente Investigación fue diseñado con preguntas abiertas, por ejemplo: 

lquá entiende por creativldad1; y preguntas mixtas como por ejemplo: iconsl

dera importante el desarrollo de la creatividad desde el nivel de educación pre-

escolar? sí ( ) , no ( y !por quél. 

V.6 Trabajo de Campo 

En el trabajo de campo se programaron dos fases de trabajo: 

-La primera fase, denominada fase piloto, tuvo como objetivo probar el -

Instrumento de la presente investigación, medir el tiempo de aplicación, 

comprobar la calidad de las preguntas. 

En esta fase se encontró que las profesoras resolvieron el cuestionario en 

un tiempo aproximado de 20 minutos. Se tuvo una muestra de 4 educadoras de 

preescolar, comprendieron claramente las preguntas. 
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-La segunda fase de la investigación comprendió una segunda aplicación 

del cuestionarlo, en esta ocasión ya se aplicó a Ja población total de 12 

educadoras, en un tiempo aproximado de 25 minutos. El cuestionarlo -

fue resuelto en un ambiente cordial donde no se presentaron dudas en 

la resoluclón, con disponibilidad por parte de las educadoras. 

V.7 Instrumento de Recolección: 

ESCUELA--------------------~---~ 

No. DE ALUMNOS 
-~~~--~~-~-- GRADO -------

Este cuestionarlo es con fines académicos y de Investigación. Le ruego 

que conteste con la mayor sinceridad posible, garantizando absoluta dlscreoión. 

Conteste brevemente las siguientes preguntas: 

1. !Qué entiende por Creatividad! 

2. lQué es para usted la Educación Creativa? 

3. LQué beneficios considera que ofrece el desarrollo de la Creatividad -

en la educación infantil? 

4. iDe qué manera influye el educador en el desarrollo de Ja Creatividad? 
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s. iConsidera importante el desarrollo de la Creatividad desde el nivel -

de Educación Preescolar? SI ( NO ( ipor qué? 

6. iQué características presentan Jos alumnos que puedan ser considera

das como Creativas? 

7. !Qué tanto pueden favorecer o inhibir los padres y el educador las -

actitudes creativas en el niño? lpor qué? 

8. iDe qué manera facilita usted como educador el desarrollo de actitudes 

creativas en el niño? 

9. lQué factores amblentales pueden estimular Ja Creatividad? 

10. lC6mo influyen los materiales que se utilizan en el desarrollo de la -

Creatividad? 

11. Entre los objetivos de su programa, lexlsten algunos destinados al d~ 

sarrollo de la Creatividad? lcuántos? y lcuáles son? 

12. lC6mo desarrolla las actividades en clase para fomentar la Creatividad? 

13. lConsidera que una persona creativa es capaz de resolver problemas? 

lpor qué? 
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14. lC6mo se relaciona la creatividad con la solución de problemas? 

15, LQué entiende por Educación Tecnológica? 

16. lSu programa incluye actividades que Involucran al niño en la sol!:!_ -

clón de problemas? SI ( NO ( ipor qué? 

17. lUtlllza Juegos o juguetes para el desarrollo de la Creatividad de sus 

alumnos? SI ( NO ( icuáles? 

18. lConsldera que el niño puede aprender a resolver sus pequeños pr2_ 

blemas elaborando juguetesl SI ( NO ( Lpor quél 

El Instrumento aplicado comprende 12 preguntas abiertas y 6 preguntas -

mixtas. Su 1nterpretacl6n se llevó a cabo de la siguiente manera: 

Se leyeron con atención cada una de las respuestas, para facilitar su in

terpretación, se establecieron categorías de análisis en cada pregunta, donde 

se agrupan las respuestas dadas por los profesores. 

A continuación se presentan cada una de las categorías para cada re!. -

puesta: 

Pregunta 1: 

-aptitud o facilidad para crear algo 

-arte y personalidad de cada individuo 
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Pregunta 2: 

-aprender a conocer y examinar las cosas por sí mismos 

-fomentar el uso de la Imaginación 

-gusto por lo nuevo o por crear 

Pregunta 3: 

-estlmulaclón de Ja agilidad mental 

-utilizar el tiempo de manera útil y descubrir aptitudes creativas 

Pregunta 4: 

-influye positivamente estimulando las aptitudes creativas 

Pregunta 5: (pregunta mixta) 

Todos contestaron que sí, porque: 

-favorece la Independencia 

-la formación de la personalidad en el niño es en los primeros afias 

Pregunta 6: 

-son Independientes 

-no se aburren facilmente 

-capacidad de crear y resolver sus propios problemas 
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Pregunta 7: (mixta) 

Todos respondieron que sf porque: 

-si no permiten llevar a cabo sus Ideas el niño puede perder Interés 

-a través del estímulo el niño adquiere seguridad 

Pregunta 8: 

-por medio de juegos y materiales 

Pregunta 9: 

-el salón de clases 

-Jos diferentes materiales 

-el lugar y el tiempo 

Pregunta 1 O : 

-Influyen proporcionando al nh\o los medios para poder crear 

Pregunta 11 : 

-casi ningún objetivo. la creatividad se desarrolla por medio de activida

des aisladas. 

-muy pocos 
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Pregunta 12: 

-poniendo al niño a pensar. él que harta 

-realizando actividades que ejercitan los sentidos 

Pregunta 13: (mlxtn) 

Todos respondieron que sí porque: 

-no espera que alguien los resuelva por él 

-la persona creativa es segura y con un criterio más amplio 

-la creatividad ofrece mejores condiciones para la salud física y psíquica 

Pregunta 14: 

-si se es capaz de crear, se es capaz de resolver 

-la persona creativa posee un criterio más amplio y la agilidad mental p!!_ 

ra resolver problemas 

-realizando actividades de expresión libre 

Pregunta 15: 

-crear en forma manual con diferentes materiales 

-enseñar a cantar, ballar, dibujar, etc. 

-lo contrario de creatividad, o sea, actividades mecánicas 

199 



Pregunta 16: (mixta) 

Todos respondieron que sí porque: 

-favorece la cooperativldad y sociallzact6n 

-por proporcionarles una mejor visión de las cosas 

Pregunta 17: (mixta) 

Todos respondieron que sí,. cuales: 

-dados, carretes y figuras de colores 

-juegos educativos 

-los niños Inventan sus propios juegos 

Pregunta 18: (mixta) 

Todos contestaron que sí, porque: 

-el crear juguetes es un escape a sus problemas 

-el hacer un juguete es una forma de expresar sus sentimientos e lnqul~ 

tu des 

-permite desarrollar la imaginación 
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2. iQué es para usted la educación creativa? 

e 
40% 

A 
10% 

AJ Aprender a conocer y examinar las cosas por sí mismos 

8) Fomentar el uso de la imaginación 

C) Gusto por lo nuevo o por crear 
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3. iQué beneficios considera que ofrece el desarrollo de la· 
creatividad en la educaci6n infantil? 

A) Estimulaci6n de la agilidad mental 

8) Utilizar el tiempo de manera útil y descubrir aptitudes creativas 
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11. lEntre los objetivos de su programa existen algunos destinados al 
desarrollo de la creatividad? lcuántos? y lCuáJes son? 

B 
60% 

A 
40% 

AJ Casi ningún objetivo, la creatividad se desarrolla por medio 
de actividades aisladas 

B) Muy pocos 



N 

~ 

12. iCómo desarrolla las actividades en clase para fomentar 
Ja creatividad? 

AJ Poniendo al nll'io a pensar él que haría 

B) Realizando actividades que ejercitan Jos sentidos 

C) Por medio de dibujos. cuentos y juegos 



N
 

l'l. 
G

 

2
1

5
 



~ 
·5 
.[ 
Q

. 

,.. ~ 
.2 

~ 
c. 

<~ 
~ 

'O
 

~
 

~
 

~
 

... E
 

.2 
~
 

~ 
E

 
L

: 
l'l. 

:¡; 
u 

~
 

e 
m

 
L 

~
 

e 
o 

o 
Q

. 
e 

'ü
 

~
 

o 
:¡; 

>
 

u 
e 

o; 
,.. 

o 
~
 

u 

E
 

E
 

~
 

~
 

~ 
~
 

01 

.!! 
:: 

·¡; 
E

 
~ 

:e 
m

 
·5 

~ 
~ 

01 

~
 

.. 
o 

m
 

~ 
'O

 
~
 

u 
~
 

cr 
~
 
~ 

~ 
e 

:¡; 
m

ti 
Q

. 
~ 

·~ 
~
 

:e 
m

 
cr 

,., 
Q

. 
u 

L 

o 
j 

j 
~ 

z 
M

 
:;: 

íñ 
ü 

216 



"' .... 

14. lCómo se relaciona la creatividad con la solución de problemas? 

B 
20% 

A) SI se es capaz de crear se es capaz de resolver 

e 
10% 

8) La persona creativa posee un criterio más amplio y Ja agilidad mental 
para resolver problemas 

C} Realizando actividades de expresión libre 



"' 
"' 

15. iQué entiende por educación tecnológica? 

B 
55% 

A) Crear en forma manual con diferentes materiales 

B) Enseñar a cantar, bailar. dibujar, etc. 

C) Lo contrario de creatividad, o sea, actividades mecánicas 
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V .9 Interpretación Cualitativa 

Pregunta 1 : !Qué entiende por creatividad? 

Ambas respuestas comprenden de alguna manera parte del concepto de -

creatividad, que encierra tanto la aptitud o facilidad de producir algo novedo

so, como al proceso que implica Ja solución de problemas mediante la combln! -

cl6n de Ideas; sin embargo, el proceso de solución de problemas no está clara

mente descrito en la respuesta obtenida. 

Pregunta 2: lQué es para usted la educac16n creativa? 

La respuesta obtenida muestra que solo un mínimo de las personas tienen 

claro el concepto de educación creativa, al definirla como la manera de apre~ -

der a conocer y examinar las cosas por sí mismo. La respuesta deseada habría 

sido que la educación creativa, es aquella que facilita la mayor participación -

del educando en los procesos de conocimiento y estructuración de sus propias 

actitudes. 

Pregunta 3: !Que beneficio considera que ofrece el desarrollo de la crC!_ 

tivldad en la educación Infantil? 

La respuesta deseada es que el principal beneficio en el desarrollo de Ja 

creatividad Infantil es la resolución de problemas, sin embargo es cierto que -

Ja creatividad permite utilizar el tiempo en algo útil y estimula la agllldad men

tal. 
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Pregunta ll: lDe qué manera influye el educador en el desarrollo de la 

creatividad? 

La respuesta deseada y obtenida fueron las mismas, es muy cierto que la 

influencia positiva del profesor estimula Ja aptitud creativa del niño. 

Pregunta 5: lConsidera importante el desarrollo de la creatividad desde 

el nivel de educación preescolar? SI ( 

qué? 

NO ( ) lpor 

La respuesta deseada y obtenida fueron la misma. En ambas se conside

ra la importancia del desarrollo de la creatividad en preescolar porque el niño 

se encuentra en proceso de desarrollo y transformación al iniciar su educación 

formal. 

Pregunta 6: iQué características presentan los alumnos que puedan ser 

consideradas como creativas? 

La respuesta obtenida muestra como principal ejemplo de característica -

creativa la capacidad de crear y resolver sus propios problemas, pero en con

traste. muestra como una característica es que la persona creativa no se abu

rre con lo que los demás hacen. 

La respuesta deseada habría sido presentar ejemplos de características C!:!_ 

mo: cognoscitivas (imaginación, capacidad crítica, curiosidad intelectual, agili

dad, etc.), afectivas (audacia, soltura, confianza en sí mismo, etc.) y volitivas 
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(tenacidad, tolerancia a la frustración, capacidad de decisión, etc.) de la pe!:. 

sona creativa. 

Pregunta 7: lQué tanto pueden favorecer o inhibir los padres y el edu

cador las actitudes creativas en el niño? lpor qué? 

La respuesta deseada y obtenida fueron las mismas, las educadoras están 

conscientes de que tanto padres como maestros pueden favorecer o inhibir las 

actitudes creativas en el nino. 

Pregunta 8: lDe qué manera facilita usted como educador el desarrollo 

de actitudes creativas en el niño? 

La respuesta obtenida fue que todas las educadoras facilitan Ja creativ! -

dad por medio de juegos y materiales. Sin embargo, la respuesta deseada ha

bría sido que además de utilizar juegos y materiales, se estimulara Ja creativi

dad con actitudes que fomenten aprendizajes donde el niño resuelva problemas 

o adquiera el conocimiento por sí mismo. 

Pregunta 9: lQué factores ambientales pueden estimular la creatividad? 

La respuesta obtenida muestra que no se tienen muy claros los factores 

ambientales que estimulan Ja creatividad y la respuesta deseada habría sido el 

proporcionar a Jos niños períodos de intensa estlmulación alternados con perió

dos de calma, contar con paisajes relajantes y estimulantes al mismo tiempo, 

disfrutar del contacto con Ja naturaleza y contar con su espacio de trabajo. 
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No se tiene un concepto claro de la educación creativa ni de los benefl 

dos que esta proporciona a la educación Infantil. A pesar de tener conscle!!. -

te la importancia de la creatividad, poco se fomentan actitudes creativas para 

el logro de los aprendizajes, cuando es precisamente en esta etapa donde debe 

iniciarse la preparación que permita al niño no solo recibir los conocimientos s!_ 

no tomar parte en este proceso. 

En general se desarrolla la creatividad mediante juegos, sin tomar en -

cuenta aspectos como: las características del niño creativo, los diferentes ma

teriales que se pueden utilizar o los factores ambientales para estimular la -

creatividad. 

El educador está consciente de la influencia de padres y maestros en el 

desarrollo de la creatividad, pero no basta con esto, es necesario involucrar -

al niño en la solución de problemas, despertando habilidades, destrezas y acti

tudes positivas en el desarrollo del pensamiento; de tal manera que el niño 12, -

gre Integrar el trabajo intelectual con el manual a través del juego o la elabor! 

ción de juguetes. 

Se requiere de una orientación más precisa sobre estos aspectos, para -

ello se ha elaborado un Programa que prepare al educador para poder desarro

llar en el niño las cualidades creativas que le permitan enfrentar los problemas 

que se le presenten de la mejor manera posible. 
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Pregunta 10: iC6mo Influyen los materiales que se utilizan en el desarr!!_ 

llo de Ja creatividad?. 

La respuesta obtenida y la deseada son las mismas. Ambas coinciden en 

que Jos materiales proporcionan al niño medios para poder crear. 

Pregunta 11 : Entre los objetivos de su programa, lexJsten algunos des

tinados al desarrollo de la creatividad? lcuántos? y lcuá

les son?. 

La respuesta obtenida muestra que la creatividad se desarrolla por medio 

de actividades aisladas, porque los objetivos poco se relacionan con ella. La -

respuesta deseada hubiera sido que aunque no existan objetivos específicos en 

el programa que marquen el desarrollo de la creatividad, cualquier objetivo pr~ 

tenda alcanzarse de manera creativa. 

Pregunta 12: lC6mo desarrolla las actividades en clase para fomentar la 

creatividad? 

La respuesta obtenida muestra que principalmente se realizan actividades 

para desarrollar los sentidos. además de que algunas maestras proporcionan al 

niño la oportunidad de pensar él que haría. le ofrecen cuentos, dibujos y ju~ -

gos. La respuesta deseada hubiera sido que se de la oportunidad al niño de 

resolver problemas mediante actividades de mímica. dibujos, construcciones y -
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representaciones que favorezcan la originalidad, la fluidez ldeativa, la esponta

neidad, la flexibilidad, etc. 

Pregunta 13: !Considera que en una persona creativa es capaz de resol

ver problemas! ipor qué? 

La respuesta obtenida muestra que sf se considera que la persona creati

va es capaz de resolver problemas por ser segura de sf misma, con un criterio 

más amplio y porque no espera que otro resuelva los problemas por él, aunque 

también muestra que la creatividad ofrece mejores condiciones de salud física y 

psíquica, y este no siempre es el caso. La respuesta deseada hubiera sido que 

la persona creativa es capaz de resolver problemas por tener capacidad Intuiti

va, imaginación capacidad crítica, sensibilidad a los problemas, entre otras C!!, -

racterísticas. 

Pregunta 14: lC6mo se relaciona la creatividad con la solución de proble

mas? 

La respuesta obtenida muestra que no se tiene muy clara la relación que 

existe entre la creatividad y la solución de problemas. La respuesta deseada -

habría sido que la creatividad es una cualidad que comprende tanto a la faclll -

dad de expresión artística, como a la serle de características que permiten sol!! 

clonar problemas más fácilmente utilizando adecuadamente los recursos disponl -

bles. 
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Pregunta 15: tQu~ entiende por educaci6n tecnol6gica? 

La respuesta obtenida muestra que existe confusión ante el significado -

del concepto de la educación tecnológica. La respuesta deseada habría sido 

que la educación tecnológica pretende despertar en los alumnos habilidades. de!_ 

trezas y actitudes positivas ante la tecnología, mediante el desarrollo constante 

del pensamiento, que permita al niño la integración del trabajo intelectual con 

el manual. 

Pregunta 16: lSu programa iricluye actividades que involucran al nli\o 

en la solución de problemas? SI ( 

qu6? 

NO ( ) tpor -

La respuesta obtenida muestra que todas las educadoras Incluyen activid!_ 

des que Involucran al niño en Ja solución de problemas pero con el mero afán -

de proporcionarles una visión de las cosas. Sin embargo la respuesta deseada 

habría sido que se involucre al niño en la solución de problemas para que apre!!. 

da a expresar sus propias ideas, además de observar y comprender mejor el -

mundo que lo rodea. 

Pregunta 17: lUtiliza juegos o juguetes para el desarrollo de la creativi

dad de sus alumnos! SI ( ) NO ( ) tcuáles? 

La respuesta obtenida muestra que aunque todas las educadoras utilizan 
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Juegos o juguetes para el desarrollo de Ja creatividad, no existe mucha variedad 

o creatividad en la utilización de estos. La respuesta deseada habría sido que 

en preescolar el juego permite adquirir conocimientos, manejar situaciones en -

forma Indirecta y expresar o canalizar sentimientos e inquietudes con la utiliz~ 

ci6n de juguetes de construcción y aquellos materiales que pueden utilizarse p~ 

ra crear algún objeto. 

Pregunta 18: lConsldera que el nino puede aprender a resolver sus pe-

quct\os problemas elaborando juguetes? SI ( 

ipor qué? 

NO ( J 

La respuesta obtenida muestra que la mitad de las educadoras considera 

que el niño puede aprender a resolver sus problemas elaborando juguetes, alg!:!_ 

nas piensan que el elaborar juguetes es una mera distracción o escape a sus -

problemas y otras que sirve esta actividad para desarrollar la imaginación. Sin 

embargo no está muy claro el principal propósito del juguete-artefacto, que es 

el proporcionar al niño la oportunidad de empezar a resolver los primeros pr2. -

blemas que se le presentan, elaborando juguetes. 

V. 10 Conclusiones de la Interpretación 

Las respuestas obtenidas muestran que se conoce a la creatividad princ! -

palmente como la cualidad que se refiere a la facilidad de producir algo, descu! 

dando al aspecto que comprende el proceso de solución de problemas mediante -

la combinación de ideas. 
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No se tiene un concepto claro de la educación creativa ni de los benef!. -

cios que esta proporciona a la educación Infantil. A pesar de tener consciente 

la importancia de la creatividad en los niños pequeños, poco se fomentan actlt!:!, 

des c_reativas en Jos niños pequeños, poco se fomentan actitudes creativas para 

el logro de los aprendizajes.cuando es precisamente en esta etapa donde debe -

Iniciarse la preparación que permita al niño no solo recibir los conocimientos si

no tomar parte en este proceso. 

En general se desarrolla la creatividad mediante juegos, sin tomar en 

cuenta aspectos como: las características del nlflo creativo, Jos diferentes mate

riales que se pueden utilizar o los factores ambientales para estimular Ja creati

vidad. 

El educador está consciente de la Influencia de padres y maestros en el -

desarrollo de la creatividad, pero no basta con esto. es necesario involucrar al 

niño en la solución de problemas, despertando habilidades, destrezas y actlt.!:!_ -

des positivas en el desarrollo del pensamiento; de tal manera que el niño logre 

Integrar el trabajo Intelectual con el manual a través del juego o la elaboración 

de juguetes. 

Se requiere de una orientación más precisa sobre estos aspectos, para ello 

se ha elaborado un Programa que prepare al educador para poder desarrollar en 

el niño las cualidades creativas que le permitan enfrentar los problemas que se 

Je presenten de la mejor manera posible. 
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V. 11 Presentact6n del Programa 

El Programa es aquel proyecto de acción en el que aparecen explicitados. 

con un orden secuencial y coherente, los objetivos educativos, los contenidos -

de enseñanza, las actividades que se van a realizar. la metodología y los mate

riales que serán utilizados; además de Ja forma en que son evaluados los apre!!. 

dizajes en función del tiempo necesario. 

El Programa constituye el eje de la actividad escolar, por Jo tanto, el pr!_ 

sente ofrece al educador los principios metodológicos para fomentar la creativ! -

dad en el niño de educación preescolar, mediante la realización de actividades -

tecnológicas, principalmente la elaboración de juguetes-artefacto. 

Se pretende que el educador adquiera la preparación necesaria para invo

lucrar al niño en el desarrollo de su propia creatividad. El Programa está rea

lizado para ser impartido por un pedagogo y va dirigido al educador, por ser -

él quién trabaja directamente con el niño en la escuela. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 

El educador reconocerá la creatividad infantil como una cualidad a desarr!!_ 

llar en el nivel preescolar, para que el niño adquiera y aplique sus conocimien

tos mediante las actividades tecnológicas y el juego didáctico en la elaboración 

de juguetes-artefacto. 

234 



Los objetivos particulares corresponden a cada una de las unidades. El 

Programa se compone de cuatro unidades en un período de dos meses, con S!, -

slones de 2 horas 2 veces a la semana. Los contenidos están relacionados con 

los temas del Programa de Educaci6n preescolar de la Dirección General de Ed!:;!. 

cacl6n Preescolar 11 EI niño y su E:ntorno 11
• 
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CREATIVIDAD EN PREESCOLAR CON JUGUETES-ARTEFACTO 

llirigldo a: Profesores de Educación Preescolar hrs. 

Lugar: fecha: 

~mbre 
la Objetivos Material 

,unidad Particulares Contenido Metodología Tierrpo Didáctico 

l~DUCb_ El educador ana- 1. 1 Objetivos Método 10 hrs. -Notas técni-
1CION lizará el progra- 1. 2 Contenido~ -analítico cas elabora-
IPREE~ ma de educación 1. 3 Experiencias de -deductivo- das por Ga-
COLAR preescolar en - aprendizaje. inductivo briela G6mez 

1 1 función del desa 1. 4 Métodos y Teorías Díaz 

1 

rrollo de la ere! que han influido Técnica: -pizarrón 
tividad. en este nivel. -expositiva -rota folio 

1 1.5 Juegos, juguetes -diálogo -proyector de 
¡ y materiales. -demostra- acetatos. 

i 1. 6 Proceso de eva- ción. -material para 
luación. elaborar un 

1 
juguete 

1 
-papel. 

~REAT! El educador reco 2.1 Creatividad y ed!:!_ Método: 10 hrs. 
IDAD nocerá la crean=- caci6n creativa -analítico 

IEN PR~ viciad como la - 2. 2 Características del -deductivo-
ESCO cualidad a desa - niño creativo. inductivo 
LAR- rrollar en el nilio 2. 3 Niveles y fases de 

11 de preescolar p~ la creatividad. Técnica 
ra su mayor Pª!:. 2.4 Métodos y facilita -expositiva 
ticipación en et dores para desa- -estudio de 
proceso de ense- rrollar la creativl casos 
~anza-aprendiz! dad. -técnica de 
Je. 2.5 Enserlanza creati- problemas. 

va en preescolar. 

32 

Sistema de 
Evaluación 

Evaluación 
diagn6stico 20% 
( conoc:imien-
tos y expes 
tativas) 
2 evaluado-
nes parciales 40% 
(valoración 
grupal) 
Evaluación 
Final ( revi- 40% 
sión del cur. 
so y propue~ 
tas para po-
ner en prác-
tica el curso) 



Nombre 
de la Objetivos 
Unidad Particulares Contenido Metodología Tiempo 

EDUCA- El educador analizará la 3. 1 Objetivos de la educa Método: 6 hrs. 

~ 

r educación tencol6gica ~ ción tecno16gica. -analítico 
ECNO- mo una forma de desa- 3. 2 Contenido en relación -deductivo-inductivo 1 
OGICA rrolar la creatividad en con la creatividad. 

1 N el nivel de educación 3. 3 Métodos en preescolar Técnicas: 
REES- preescolar. -expositiva i 

COLAR -de experiencia 

1 ¡ 111 -recapitulación por medio 

1 

del diálogo. 

1 
1 1 
GuEcos El educador identificará 11. 1 Juguetes en relación Métodos: 6 hrs. ¡ 
fY JUGU~ el juguete-artefacto como con la creatividad. -deductivo-inductivo 

1 medio para la solucl6n de q• 2 Características del ju- -sintético 
~ES EN problemas a nivel prees- guete-artefacto. 1 ~REESCQ. colar. q_3 Propósitos. Técnicas: AR 4. q Material para su cons- -expositiva 

IV trucción. -de proyecto construc-
q.s Elaboración de un jugue tivo. 

te-artefacto. -



MODELO DE PLAN DE SESION 

OBJETIVO: El educador identificará las características del juguete-artefacto para que con 

base en ellas realice el diseño de uno. Tiempo:~ 

CONTENIDO METODOLOGIA MATERIAL PROCEDIMIENTO EVALUACION 

Características Método: -Nota técnica Presentación: Resolución de dudas 
1 del juguete-a!: deductivo-i!!_ elaborada por Lluvia de ideas para 

tefacto. ductivo. Gabriela G6mez identificar las caract! Preguntas-respuestas. 
Díaz rísticas del juguete-

N artefacto. 
l:: 

Propósitos Técnicas: -pizarrón Desarrollo: Revisión de diseños con 
-lluvia de -lápiz y papel Los educadores atienden forme a las característi= ! 

ideas para los dis! el tema y participan. e~~ trabajadas en la sel 
Material para -expositiva ñas. smn. 
la construc- -demostración 
ción de un 
juguete-ar!~ Conclusión: facto. 

Elaboración del diseño -
de un juguete-artefacto 
conforme a las caracte-
rísticas trabajadas en la 
sesión. 



CONCLUSIONES 

Del presente trabajo se desprenden algunas conclusiones que se enum~ -

ran a continuación: 

1) Al educar se debe formar al hombre de acuerdo a sus propias exigen

cias individuales como ser humano y a las características y necesid! -

des de la sociedad en la que vive. 

2) La creatividad en la educación actual debe ser revalorada, y darle la 

Importancia que se debe. La creatividad no es una cualidad propia -

de solo unos cuantos y que por lo tanto deba ser rechazada por aqu!_ 

llos que crean que no Ja poseen. Es un medio educativo valioso que 

ayuda al educando a tener mayor participación en el proceso de ense-

1'anza-aprendizaje. 

3) El proceso de enseñanza-aprendizaje tradicionalmente encasilla s61o -

dentro de ciertas actividades Ja aplicación de la creatividad; se consi

dera que los elementos deben reforzarse por medio de la educación -

creativa. 

4) El profesional en educación debe sensibilizar a directivos, maestros y 

padres de familia de su mayor participación en el desarrollo de Ja ere!_ 

tividad en Jos niños para apoyarlos. 
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5) El educador debe estar consciente de la necesidad de utilizar Ja crea

tividad como una cualidad susceptible de ser desarrollada en la persQ. 

na para enfrentar los frecuentes y deslumbrantes avances científicos 

y tecnológicos. 

6) Es Importante que el desarrollo de la creatividad se inicie desde que 

el nlrlo adquiere sus primeros aprendizajes en el preescolar, es en e~ 

ta etapa cuando espontáneamente tiende a transformar lo existente y 

a concebir cosas novedosas y originales. 

7) En el preescolar se fomenta la creatividad principalmente en el aspec

to artístico pero no es desarrollada como una herramienta para el n! -

ño en la solución de sus problemas. 

8) El programa que se presenta es una alternativa que se ofrece al edu

cador para desarrollar la creatividad infantil mediante Ja elaboración 

de Juguetes. 

9) La creatividad ha sido desarrollada principalmente en el arte, poco se 

ha trabajado sobre el aspecto que se relaciona con la tecnología educ! 

tiva o formación del educando en aspectos técnicos; la presente In

vestigación y su programa ofrecen una poslbllidad al diseño posterior 

de otros programas cuyo fin sea el fomento de aprendizajes creativos 

mediante la educación tecnológica. 
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