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La psicomotricidad no es una 
educación por la excelencia, 
más bien comprende la 
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las aptitudes naturales para 
favorecer el óptimo desarrollo 
integral de la persona. 
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INTRODUCCIÓN 

7¡;- 1 quehacer pedagógico del educador trasciende más allá de la 

t4' conducción del niño en el proceso de adquisición de conceptos 

teóricos, puesto que lo tiene que guiar hacia el conocimiento de sí 

mismo, de los objetos y de los seres que lo rodean. El niño en edad 

preescolar percibe al mundo a partir de su cuerpo y del movimiento del 

mismo, debido a que es el primer medio del que dispone para establecer el 

contacto y la comunicación con su entorno; es por ello que en su proceso 

educativo debe confrontar experiencias significativas que le permitan 

transferirlas a otras situaciones y generar todas las posibilidades de 

adquisición autónoma de aprendizaje. 

Es importante tomar en cuenta que para impartir una educación 

integral a los niños, es necesario ayudarlos en su crecimiento y desarrollo 

fisico, intelectual, y social, en forma equilibrada y armónica. 

Los temas que aquí se abordan los hemos considerado de gran 

importancia para la educación integral del niño, ya que el niño al encontrarse 

en un proceso de crecimiento y desarrollo tanto de sus facultades como de 

sus potencialidades estará favoreciendo y enriqueciendo su vida futura. 

Por lo anterior, este estudio se realizó a través de un enfoque social y 

psicológico dentro del área didáctica. La investigación es descriptiva y 

llevada a cabo en el ámbito comunitario en un nivel socio-económico medio 
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y medio-alto, del Distrito Federal y la cual hemos dividido en tres puntos 

básicamente teóricos y uno práctico. 

Primer capítulo: Para llegar al desarrollo pleno de la persona es preciso 

tener en cuenta todas las capacidades iniciales del niño: las de orden mental, 

afectivo, social y corporal. Realizar una integración annónica de ellas es el 

proceso y fin que promueve la educación. En este primer capítulo se definen 

conceptos tales como educación, pedagogía, educación psicornotriz y 

algunos elementos que constituyen a la psicomotricidad, asimismo señalamos 

su importancia dentro del ámbito educativo. Nos es útil el concepto de 

educación psicomotriz para comprender que no educarnos en forma 

fragmentaria, esto es disociando la mente del cuerpo, sino que por el 

contrario, tratamos con una estructura integrada y como estructura vemos al 

niño en la psicomotricidad. En dicha disciplina los medios de acción ejercen 

una importante influencia en el niño, sobre todo en lo referente a su 

rendimiento escolar y a su afectividad. Para el referido capítulo contamos 

con los lineamientos establecidos por autores como GARclA Hoz, HERMOSO 

NAJERA, STOKOE y KELLOG principalmente. 

Segundo capítulo: El período comprendido entre los dos y los seis 

años, es fundamental para el desarrollo de la personalidad y, por lo tanto, 

para el porvenir del niño. Creemos de vital importancia la dedicación a esta 

etapa por su doble interés: la primera, por ser precisamente hacia los dos 

años cuando el niño entabla los primeros procesos de conocimiento e 

integración en el mundo; la segunda, porque el niño es influenciado en el 

transcurso de ese periodo por una acción educativa externa a la familiar, y 

pudiera ser que dicha acción fuese mal llevada. Este capitulo presenta de 

manera general el crecimiento y desarrollo durante la infancia, 

profundizándose en el periodo de mayor interés. Para este capítulo nos 
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hemos apoyado en los planteamientos de PIAGET, GESELL, RAPPOPORT y 

KELLY, entre otros. 

Tercer capítulo: En este capítulo intentamos esclarecer las 

observaciones de las funciones que están comprometidas en las tareas de 

expresión corporal donde se manifiesta una manera de ser. Esta forma de 

manifestarse está íntimamente ligada a la psicomotricidad, disciplina que 

relaciona informaciones de diferente índole: funciones motrices, del 

movimiento, de la acción y el desarrollo de las funciones psíquicas. Lo 

anterior nos conduce a que la persona tenga la posibilidad de integrar en el 

plano mental una imagen correcta de una actividad o un movimiento en 

relación a la situación motora, intelectual o afectiva. 

La expresión corporal no se agota con lo dicho en este trabajo de tesis, 

puesto que como actividad abarca mucho más; aquí, simplemente se tomaron 

aquellos aspectos que consideramos necesarios para una aproximación a su 

aplicación en el jardín de niños. 

Derivación práctica: Para concluir la investigación, se elaboró un 

cuestionario sobre el conocimiento de la expresión corporal y su importancia 

en el desarrollo del niño a las escuelas con nivel preescolar. Las respuestas 

fueron analizadas y sirvieron de base para la realización de un programa de 

expresión corporal dirigido a dichas escuelas y con aplicación práctica en el 

desarrollo de la expresión de los niños de dos a seis años de edad, y con una 

utilización inmediata en las actividades escolares cotidianas. El fundamento 

didáctico en este trabajo de tesis es el programa para un taller de expresión 

corporal. Partimos del entendimiento de la mente y el cuerpo como unidad 

que aprende, conoce, enseña, siente, percibe, intuye y expresa creativamcnte 

lo que sucede en su interior; y que debe aprender a tomar del medio lo que 

necesita para enriquecer y fortalecerse intelectual, física, afectivamente. Por 
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último presentaremos de manera clara en qué consiste, la metodología y la 

forma de evaluación del taller de expresión corporal. 

Finalmente, quisiéramos destacar la importancia de este quehacer no 

solamente en la segunda infancia, sino durante toda la vida. Si este trabajo de 

tesis sirve de estimulo a los padres proporcionándoles ideas para formar a 

sus hijos aparentemente jugando, como también a los docentes que tienen a 

su cargo a niños de otras edades, entonces se habrá cumplido nuestro 

objetivo que es brindarle a los niños la oportunidad de lograr una mayor 

armonía por medio del conocer, gozar, crear, jugar y comunicarse con su 

cuerpo. 



,. 
Sólo las personas que han 
recibido educación son libres. 

EPITETO 

La veloz evolución de las 
ciencias del hombre, en el 
transcurso de las últimas 
décadas, así como también los 
adelantos de la medicina 
psicosomática, mostraron que 
era ilusorio pretender educar en 
forma integral sin tener en 
cuenta el comportamiento 
motor. 

LEBOUl,Cll 



l. UNA BUENA EDUCACIÓN PARA UN MEJOR 
DESARROLLO INTEGRAL DEL NfflO 

l9 ebemos analizar los conceptos de pedagogía, educación y 

(!:"" psicomotricidad, entendiéndolos como una forma de enriquecimiento 

al desarrollo, personal, social y afectivo, del niño; con la finalidad de 

procurarle una educación integral. 

1.1. DEFINICIÓN DE PEDAGOGÍA 

Al hablar de Educación nos referimos al objeto material de la 

Pedagogía, por lo que es importante definirla en primer término. Pedagogía 

"viene del vocablo griego pais que significa niño y del vocablo ágo, que 

significa conducir'~ 1 por sus raíces etimológicas, significa la conducción de 

niños. 

La Pedagogía constituye tanto un arte, como una ciencia; su objeto es 

la materia educativa, la cual no sólo se centra en la etapa infantil del ser 

humano, sino que comprende todo el desarrollo de su vida. "Como arte, es la 

habilidad para educar, como ciencia, es la sistematización fundamentada de 

los hechos, principios y valores que rigen a la educación humana". 2 Ya sea 

que a la Pedagogía se le considere como ciencia o como arte, se tiene la 

1 
GlITIÉRREZ SÁENZ, R, lntroducción a la Didáctica, pág. 16. 

2 ldem, pág. 17. 
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constante de que su objeto de estudio es la educación, la cual promueve el 

desarrollo integral (intelectual, moral y hasta fisico) de las personas a través 

de diversos procesos formativos. Sobre esto último, cabe destacar que la 

"Pedagogía no es el conjunto o sistema de ideas, sino la práctica afortunada 

del arte de educar". 3 

1.2. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN 

Por lo anterior, podemos afirmar que la Pedagogía es la disciplina que 

tiene por objeto la educación del niño, el conocimiento de las técnicas 

educativas y el arte de ponerlas en práctica. Ahora bien, "la palabra deriva 

del latín educare que a su vez, se formó del verbo educere, que significa 

conducir, [ ... ] guiar y orientar". 4 En sentido etimológico la educación 

significa conducir las cualidades, aptitudes o virtudes interiores del hombre. 

La Educación es el perfeccionamiento intencional de las potencias 

específicamente humanas; ' se trata de un perfeccionamiento intencional, 

porque surge de la voluntad espontánea del hombre y de su necesidad por 

desarrollarse y superarse. "La perfectibilidad implica un paso de la potencia 

al acto [-ahí donde el ser humano se afirma a sí mismo--]; dicha 

perfectibilidad, en la que consiste la obra de la educación en el hombre, no es 

de la naturaleza humana en abstracto, sino de la persona humana". 6 

3 GARCIA Hoz, V., Principias de Pedagogla Sistemática, pág. 48. 
4 

HERMOSO NAJERA, S., Ciencias de la Educación, pág. 62. 
5 Vid. GARCIA Hoz, V., op. cit., pág. 25. 
6 DIAZ O., T., El Derecho a la Ed11cación, pág. JO. 



3 

La persona por su propia naturaleza y para poder realizarse debe 

cumplir y forjarse un destino, 7 para tal efecto actúa y utiliza sus capacidades, 

las cuales deben de promoverse y desarrollarse mediante la Educación. Asi 

las cosas, la Educación es una creación humana, que está constantemente 

dirigida a perfeccionar al hombre, y esta perfección atiende a la plenitud del 

mismo. Para conseguir esta condición de plenitud, se han elaborado diversas 

teorias, sistemas y métodos educativos. 

En síntesis, podemos afirmar que la Educación es la conducción de la 

conducta del hombre en tanto lo encamina gradualmente al desarrollo 

completo y armónico de sus facultades intelectuales y fisicas. 

Cuando se habla de educación, generalmente, se piensa casi 

exclusivamente en la educación intelectual, olvidando que existen otros tipos 

de educación que se enfocan a las leyes fundamentales del desarrollo 

psicológico del niño, como la educación psicomotriz, entre otras. La 

educación psicomotriz nos es útil para comprender que no educamos en 

forma fragmentaria, disociando la mente del cuerpo, sino que tratamos con 

una estructura integrada, y como estructura vemos al niño en la 

psicomotricidad. 

1.3. EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

Cronológicamente, el término psicomotricidad surge en Francia y se 

inspira en ehesult~do : de ~n abundante proceso de producción de ideas 
. -· , ... ,.';. .,- - . 

7 .·· ' ·,:· '• \' ::} '·.:• '.' . . 
Asi lo asentó KJ\NT-con. s.u imperativo categórice>- al afinnar que el hombre es , 

un fin en si mismo; urÍ autofin, JANET, P.; Tratado Elemental defilosojla; pág. 654, 
FICllTE propo?e más aún a.1 scilalar <¡Úé lá ÍJcrsona consisic en sér libertad que Se propone 
fines, WEBER,A, lfistoriaae la Filosofla Europea; p.'1gs. 47Sy ss: ' 
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científicas y técnicas, de experiencias y teorías educativas. Es en este siglo 

cuando se emplea por primera vez el término psicomotricidad, en un 

principio fue utilizado a un nivel terapéutico -a manera de rehabilitación-, 

pero pronto pasó a ser de uso común en el ámbito educativo. Esta adopción 

va a repercutir fuertemente en la práctica educativa aportando a la 

metodología existente nuevos principios de acción que favorecen la 

educación integral del individuo. 

La práctica psicomotriz aparece como producto de la necesidad de 

resolver una gran cantidad de problemas escolares --desde la concentración 

y asimilación de conceptos, hasta el desenvolvimiento normal de la 

personalidad- que presenta el alumno; esta práctica se centra 

fundamentalmente sobre la detección y corrección de las diversas 

inhabilidades motrices que comúnmente generan algunas de las deficiencias 

seilaladas. Cada vez es mayor el número de niiios que requieren de una 

reeducación y atención especial por no haber sido formados adecuadamente, 

debido a los errores metodológicos o a las deficiencias que en ciertas áreas 

adolece determinado sistema o proceso educativo. De aquí que si se pone 

especial atención en la evolución psicomotora del infante, podrían eliminarse 

muchos de los problemas que posteriormente se presentan y que con el 

transcurso del tiempo resultan más dificiles de corregir. 

El proceso que conforma tanto la teoria como la práctica de la 

psicomotricidad, acontece dentro de un contexto marcado por una época en 

la que se tiende a revalorar el cuerpo humano, en lo referente a la relación 

que existe entre la funcionalidad de éste y el desarrollo del ser humano como 

persona integral. Debido a la complejidad de estas interconexiones, "la 

psicomotricidad [se presenta como] una disciplina en la que se entrecruzan 
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diferentes y variados enfoques y que aprovecha la síntesis de muchos campos 

del saber científico". 8 La confluencia de diversos campos del saber 

humanista (psicología, sociología, filosofia, y pedagogía principalmente) 

provoca el surgimiento de varias teorías, métodos y técnicas. 

La educación psicomotriz busca que se obtenga una conciencia del 

propio cuerpo, el dominio del equilibrio, el control y más tarde la eficacia de 

las diversas coordinaciones globales y segmentarías, la organización del 

esquema corporal y la orientación en el espacio, una correcta estructuración 

espacio-temporal y las mejores posibilidades de adaptación al mundo 

exterior. 

1.3.1. DEFINJCIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 

El término psicomotricidad es una palabra compuesta por: "psico" que 

hace referencia a la actividad psiquica en sus vértices cognitivos y afectivos, 

y "motricidad" que alude a la función motriz la cual se traduce 

fundamentalmente por el movimiento, para el cual el cuerpo humano dispone 

de una base neurofisiológica adecuada. 9 

Por lo tanto, en la psicomotricidad se encuentran entrelazadas las 

cuestiones psicológicas de la conducta humana con la capacidad de los 

movimientos fisicos del hombre. En otras palabras, toda actividad 

psicomotriz implica la unión del cuerpo humano (anatomofisiología) con las 

"circunstancias" cognoscitivas y_ afectivas del ser humano. Así, con el 

término psicomotriz se hace referencia a la expresión del conjunto de los 

8 
ZAPATA, O., la Psicomotricidod y el Niilo, pág. 6. 

9 Cfr. «Educación Psicomotriw, Enciclopedia de la Educación Preescolar, l. 11, 
págs. 148 y 149. 
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movimientos humanos libres e intencionales que pueden observarse. Dichos 

movimientos están determinados en la mayoria de los casos por una acción 

de la voluntad. 

En cuanto a la psicomotriz, podemos decir que es el conjunto de 

métodos y técnicas que se centran en el cuerpo y en el movimiento, como 

medios para conseguir un mejor desarrollo de la adaptación social del 

hombre; por medio de ellas se obtiene una mejor relación y comunicación del 

individuo con el mundo que le rodea, con lo cual facilita una educación 

integral. 

El método y sistema de la educación psicomotriz se determina en 

función de las diferentes etapas del desarrollo del infante. Así tenemos que 

ésta se ocupa, en primer término, de que el niño se reconozca e identifique a 

sí mismo (noción intelectiva); posteriormente y satisfecho su primer objetivo 

se centra, a través de ejercicios y actividades motrices, en la relación del niño 

(como ser individual) con las demás personas y cosas. Este esquema, que 

implica diversas técnicas psicomotrices, fomenta el desenvolvimiento pleno e 

integral del niño preescolar; la educación psicomotriz tiene por objeto que 

los comunes problemas de aprendizaje (dislexia, discalculia, disgrafia, 

etcétera) -que en ocasiones aparecen en el niño a partir de su segunda 

infancia- no se desarrollen, al no concurrir las circunstancias que las 

fomenten. 

En consecuencia, la psicomotricidad ayuda a un mejor desarrollo de la 

personalidad, toda vez que su práctica puede lograr que el niño integre la 

combinación de sus pensamientos, sentimientos y actuaciones a su persona. 

Por otra parte, los niños simbolizan sucesos de su vida y crean imágenes de 

los mismos, por lo que éstos pueden llegar a influir sobf; sü' conducta 

posterior. También puede decirse que la psicomotricidad ~s Üna acción 
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educativa, comunicativa global, porque sitúa, valora y reconoce cualquier 

forma de expresión. 

J.3.2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

Los objetivos básicos de la educación psicomotriz son las vivencias 

corporales, el descubrimiento del mundo con el propio cuerpo, la asimilación 

de la motricidad para llegar a la expresión simbólica y gráfica, y la 

abstracción a base de estimular el movimiento. Si se toma en cuenta la 

importancia del desarrollo psicomotor del niño como medio para favorecer la 

evolución del psiquismo, la relación con los otros y la asimilación del mundo 

exterior se tiene que la práctica psicomotriz es, pues, necesaria en la 

educación del preescolar. En este sentido, podria constituirse en una 

alternativa a la actual situación en la que los problemas de aprendizaje son 

frecuentes, además de lo asequible que le resulta al niño el método de esta 

alternativa. 

Por un lado, el período preescolar es el momento en que se sientan las 

bases para el largo proceso de formación y es en dicho período en donde la 

psicomotricidad puede promover un trabajo de estimulación global que 

permita consolidar las mencionadas bases. Por otra parte, la práctica 

psicomotriz favorece un tipo de relación menos autoritaria y competitiva, 10 

así como una búsqueda de creatividad, colaboración y entendimiento, que 

supone un cambio importante con respecto a la pedagogía tradicional, ya que 

gira en torno a los intereses del niño y no del adulto. De tal forma, se busca 

10 Nos referimos a aquella clase de competencia que premeditada o 
involuntariamente tiende, a través del enfrentamiento entre las personas, a que el 
sentimiento de triunfo dependa, incorrectamente, del bienestar o malestar ajeno; en vez de 
procurar que medianle el estimulo de compctividad, la persona rinda su mejor esfuerzo. 
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tanto el desarrollo como la maduración y no sólo la impartición de 

conocimientos; se pretende la autonomía, no la dependencia; se propicia una 

disciplina de confianza y libertad, no autoritaria; se potencia la creación de 

actitudes esencialmente activas, no pasivas. 

"La educación psicomotriz considera al hombre como una unidad, un 

todo, que cuenta entre sus capacidades más fundamentales con la expresión y 

la comunicación". 11 El estímulo de ambas capacidades produce, desde el 

punto de vista educativo, diversos efectos en el desarrollo de la personalidad, 

éstos contribuyen a la maduración a partir de la edad infantil. De esta forma, 

a medida que el niño crece y madura se desenvolverá en una forma más 

compleja. 

Por otra parte, también es importante observar que paralelamente al 

crecimiento físico se presentan cambios de tipo motriz, intelectual, emocional 

y social; dichos cambios se dan en forma conjunta y permiten que el niño 

avance y pase de un estado de incoordinación, a otros de incorporación e 

independencia de su entorno. Lo anterior, implica un aprendizaje del control 

sobre sí mismo y sobre las cosas, lo que son y para lo que sirven, así como 

con las personas y su relación con ellas. El niño aprende a comprender el 

lenguaje y las expresiones de los adultos ya sea de manera oral, escrita o 

corporal, con objeto de encontrar y forjar un camino por el cual relacionarse 

y desarrollarse. 

11 
FERNÁNDEZ IRIARTE, M. J., Educación Psico11101riz en Preescolar y Ciclo 

Inicial, pág. 49. 
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Ahora veremos la importancia que tiene para la e"presión corporal que 

el niño conozca su cuerpo de manera completa e integral, de esta forma 

podrá desarrollar correctamente su lateralidad, con lo cual adquirirá un 

concepto claro y preciso de lo que son el tiempo en el que está ubicado y el 

espacio en el cual se mueve. 

1.4 .1. ESQUEMA CORPORAL 

Es evidente que un punto sobre el que se sustenta la expresión corporal 

es, sin duda, la integración del niño con su cuerpo, ya que le otorga -al 

propio cuerpo- el calificativo de un instrumento positivo de expresión; 

cuenta con él para experimentar todo aquello que el niílo quiera y necesita en 

un momento determinado. 

El esquema corporal "es la intuición global o conocimiento inmediato 

[que poseemos] de nuestro cuerpo, en [situación estática] o en movimiento, 

en función de la interrelación de sus partes y, sobre todo, de su relación con 

el espacio y los objetos que nos rodean". 12 En otras palabras, el esquema 

corporal es la representación que cada uno tiene de su cuerpo y la 

identificación de las diferentes partes que lo componen, así como de las 

funciones que éstas tienen tanto en conjunto como por separado, de esta 

forma el niño puede situarse en el mundo que le rodea; sin embargo, ésto no 

es innato, sino que se va adquiriendo poco a poco, desde el nacimiento hasta 

12 
LE BoULCll, J., la Educación por el Movimiento en la Edad E<colar, pág. 87. 
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que se toma conciencia, en la medida en que se manifiestan las capacidades 

psicomotoras. 

¿Por qué es importante conocer y utilizar adecuadamente el cuerpo 

humano en todas sus dimensiones? Precisamente, debido a que éste es el 

primer medio de relación que tenemos con el mundo que nos rodea. Por otra 

parte, no queda por demás apuntar que "en el niño, la autoaceptación está 

muy relacionada con su aspecto fisico, con lo que es capaz de hacer con su 

cuerpo, con sus capacidades fisicas y con el conocimiento que tiene de su 

propio cuerpo". 13 

Conocer el cuerpo, jugar con él y expresarse con el mismo, es muy 

importante, ya que de dicho conocimiento depende que se dé la seguridad 

afectiva, misma que presupone integrar y aceptar la imagen corporal que el 

niño tiene de sí mismo. Por está razón, cuanto más precisa y completa sea la 

imagen del propio cuerpo, mejores serán las relaciones del niño con el 

mundo exterior. 

l. 4.1. J. Etapas de la Estn1ct11ración del Esquema Corporal 

El niño atraviesa una serie de etapas hasta lograr un conocimiento 

integral de su cuerpo. La doctrina ha configurado tres elementos para el 

adecuado conocimiento del cuerpo: imagen corporal, concepto corporal y 

esquema corporal. 14 

13 
GoNZÁLEZ GARZA, A. M., El Niilo y su Mundo. Programo de Desarrollo 

Humano a Nivel Preescolar, pág. 13. 
14 Vid. FROSTIO, M.,.:.Figuras y Formas. Programa para el Desarrolla de la 

Percepción Visual, pág. 2_2 y ss. 
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Imagen corporal (hasta los tres ailos). La imagen corporal de una 

persona es la experiencia subjetiva de su propio cuerpo, y su sensación con 

respecto a él. En consecuencia, es la suma de sentimientos y experiencias con 

referencia al cuerpo. La imagen corporal se encuentra influenciada por las 

experiencias de la vida diaria, como también por los procesos del 

pensamiento a través de los cuales el niilo se reconoce a sí mismo, es decir, el 

niño va delimitando su cuerpo con relación a las experiencias que adquiere 

en contacto con las otras personas, y especialmente influye la relación 

afectiva de la madre. Por otra parte, el niño alcanza esta primera imagen de 

su cuerpo con base en la asociación de una serie de sensaciones y emociones 

que obtiene de su exploración. 

Concepto corporal (entre los tres y los seis años). El concepto 

corporal de una persona es el conocimiento intelectual que tiene de su 

cuerpo. Se refiere al conocimiento real del cuerpo y al conocimiento que 

tenemos acerca del ser humano, v. gr. como poseedores de dos brazos, dos 

piernas, etcétera. El concepto corporal que un niño tiene acerca de su cuerpo 

se desenvuelve en la medida que recibe la infonnación respectiva. Por esta 

razón, es necesario ayudar al niño a superar poco a poco las características 

de la etapa anterior y afirmar en primer lugar, el concepto del propio cuerpo 

tanto en sus partes como en su totalidad, para integrarlo de modo coherente 

y global en relación con el mundo exterior. 

Ciertamente, el niño todavía no es capaz de apreciar con precisión la 

distancia entre las partes de su cuerpo, pero sí cuenta con una idea mental 

que le sirve de referencia y orientación para situarse con todo lo que le 

rodea. Ya que las funciones de las diversas partes del cuerpo fonnan parte 

del concepto corporal, es. conveniente comentar con los infantes el 

funcionamiento de las diferentes partes que integran al cuerpo humano para, 

con esto, ayudarlos a reforzar su concepto corporal. Al respecto, se sugiere 
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una serie de ejercicios que tienen como finalidad mejorar el concepto 

corporal del niño, y una variedad de movimientos simples y combinados con 

los cuales el niño podrá adquirir práctica y destreza para localizar y conocer 

las distintas partes del cuerpo. 15 

Esquema corporal (entre los siete y los once años). 16 El esquema 

corporal se desarrolla en la medida en que el niño aprende a mantener una 

posición deseada, e. i., que aprende a moverse, a pararse, a caminar y a 

manejar las partes de su cuerpo automática y continuamente, con lo cual no 

pierde balance al cambiar de posición. Esta etapa consiste en la toma de 

conciencia del cuerpo en su aspecto dinámico, con esto el niño adquiere una 

imagen global de la postura y percibe mejor los detalles de las diferentes 

partes del cuerpo, permitiéndole así el control sobre ellas. 

La expresión corporal es una disciplina que ayuda al desarrollo 

adecuado de la imagen corporal, y aunque el maestro no sea un especialista 

en esta área puede, en cierta medida, proporcionar a los niños una variedad 

de experiencias motrices que ayuden a mejorar la imagen que tienen de sí 

mismos, fortaleciendo el establecimiento de buenas relaciones entre los 

pequeños, corno también al proporcionarles oportunidades de expresión 

propia. 

Cualquier tipo de movimiento corporal que se realice en forma 

consciente desarrolla diversos aspectos del conocimiento del cuerpo. El 

15 
Vid. infra Apéndice. . . . .·. . . •... 

16 
FROSTIG utili7.a el ténnino ·;'esquema cor¡xiral", refiriéndolo al manejo de las 

panes del cuerpo, incluye taÍúbién. la tensión y Ja relajación: de los músc~Jos necesarias 
para mantener una detémiinada ¡iósición.' 1•. gr. el equilibrio de una ¡)crs0ná depende de su 
esquema corporal; Sin él; Í10 º¡iodfia camiimr, sen1árse, .ni hacer cualquier olro mÓ\•imienlo 
sin caer. Op. cit.; loe. cit .. ·. · ·• · · · · · · · · 
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movimiento libre y la expresión creativa son actividades muy efectivas en 

cuanto motivan al niño hacia un mayor conocimiento acerca de su cuerpo; 

tomando en cuenta, claro está, que el cuerpo es un instrumento propio de 

expresión. 

Podemos concluir que al final de dichas etapas y con ayuda de la 

expresión corporal, el niño logrará: a) un conocimiento y percepción de su 

propio cuerpo; b) una percepción temporal y una orientación espacial; 

e) guardar equilibrio, y d) una coordinación motriz general. 

Se observa la importancia de tomar en cuenta los tres aspectos 

señalados, a fin de que el niño lleve un orden lógico en el conocimiento de 

las diferentes partes de su cuerpo; de esa manera le costará menos trabajo 

integrar su lateralidad, a la vez que le será más fácil relacionar los conceptos 

de espacio y tiempo. 

Finalmente, nosotros pensamos que en la expresión corporal es 

importante que los niños experimenten lo que implica el éxito, puesto que 

esta sensación enriquece su imagen corporal, la cual refleja una mayor 

seguridad en si mismos. 

I.4.2. LATERALIDAD 

Con base en el conocimiento de los lados derecho e izquierdo el niño 

podrá realizar sus movimientos, sabiendo hacia dónde los hace. Así pues, la 

lateralidad "es la preferencia funcional de un lado del cuerpo sobre el otro, 

determinado por Ja predominancia que un hemisferio cerebral ejerce sobre el 

otro [ ... ]. Los dos hemisferios tienen diferentes propiedades; el hemisferio 

izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho 
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controla el iado izquierdo del mismo. [Sin embargo, las funciones como] el 

procesamiento de los sonidos del lenguaje se verifica en el hemisferio 

izquierdo, mientras que el procesamiento de la información visual y espacial 

se lleva a cabo en el hemisferio derecho". 17 Con todo, la lateralidad no es 

más que la preferencia de un lado del cuerpo que puede ser el lado derecho o 

el izquierdo. Esta preferencia motriz, relacionada con las partes del cuerpo, 

resulta fundamental para la orientación espacial y para las acciones de la vida 

diaria. Es obvio que la lateralidad ha de ser percibida e integrada sobre el 

propio cuerpo o de lo contrario no podria proyectarse al exterior, donde se 

evidencia por la destreza adquirida. 

En el niño menor de seis años, la predominancia lateral no se encuentra 

aún totalmente determinada. Para PIAGET la lateralidad pasa por los 

siguientes tres estadios: 18 

a) El primer estadio se extiende desde los cinco a los ocho años; en 

éste, las nociones de derecha e izquierda solamente se consideran 

desde el propio punto de vista del niño; 

b) El segundo comprende de los ocho a los once años; en esta etapa, la 

idea de cada lado (derecho e izquierdo) puede considerarse desde el 

punto de vista de los demás; y, 

e) El tercero se inicia entre los once y los doce años; yenéste el 

concepto de derecho e izquierdo sé co'nsidera de-~d~ el-p~~t~ -el~ 
vista de las cosas o de los ábj~t~s. ; 

17 FERNÁNDEZ IRIARTE; M. J., .ºP· ciÍ., pág. 24; y, FITZOERALD, H. E.; E. A. 
STROMMEN Y J. P. McKINNEY;Psicologla.del,Desarro//o. El lactante y el Preescolar, 
pág. 80. . 

18 Según cila de ANTÓN,· M., Lri Psicomotricidad e11 el Pan•ulario, pág. 62. 
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Las bases de la orientación se dan por la postura y por la realización de 

movimientos relacionados con el cuerpo (expresión corporal), por lo que se 

encuentra ligada a Ja estructuración del esquema corporal. 

l. 4. 2.1. Educación de la Lateralidad 

Si bien es cierto que Jos problemas de adaptación escolar, como lo son 

las dificultades en la lectura, en la escritura, respecto de los números y su 

cálculo, así como referente a otros símbolos y a la propia función de 

simbolizar, se deben a alteraciones del esquema corporal y a una mala 

orientación de los lados derecho e izquierdo. Pero si se trabajaran estos 

aspectos de la psicomotricidad a través de actividades de expresión corporal, 

se permitiría el apoyo de los aprendizajes escolares y se prepararia al niño a 

una asimilación de elementos esenciales en su futuro. 

Las manifestaciones de una deficiente lateralidad pueden ser, entre 

otras: el tartamudeo o la dislexia, que podrían impedir que el niño se oriente 

respecto a su cuerpo. Asimismo, las consecuencias de un mala lateralidad 

también podrían tener repercusión en la seguridad de la personalidad del niño 

por cuestiones sociales, sobre todo, respecto a la forma de expresarse frente 

a los demás. 

I.4.3. ORIENTACIÓN ESPACIAL 

Es evidente que el hombre al realizar cualquier tipo de movimiento con 

su cuerpo, está ocupando un espacio al momento de ejecutarlo, por lo tanto 

es sencillamente es imposible separar los conceptos de movimiento y espacio 

en las actos de expresión. 
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"Se entiende por orientación espacial, a la ordenación del mundo 

externo, relacionado éste conmigo mismo, en primer lugar y luego con las 

demás personas y objetos que me rodean, así se encuentren en movimiento o 

estáticos''. 19 La orientación espacial consiste, pues, en establecer un punto 

de referencia, partiendo del propio cuerpo de la persona. 

l. 4. 3. l. Relación entre Expresión Corporal y Orientación Espacial 

Como ya hemos dicho, Ja adquisición de la orientación espacial se 

desarrolla junto con la maduración corporal, puesto que no puede darse 

aislada de ésta. Tanto la expresión corporal como cualquier otra proveniente 

del cuerpo -como Ja danza- necesitan de estos elementos para 

desenvolverse adecuadamente. 

El espacio es el área en el que nos movemos y constituye una clave 

muy importante para la expresión corporal, pues abre las puertas a Ja 

creatividad en la experimentación de actividades en las cuales se invita a los 

niños a moverse libremente. A partir de la orientación espacial, en función 

del propio cuerpo, el niño podrá establecer fonnas de relación externas con 

otros niños y objetos, creando otros medios de comunicación. 

En cuanto a la educación sobre el espacio es importante, 

principalmente en la etapa preescolar, que el niño aprecie bien lo que es su 

espacio, que lo vivencíe y cuando tenga de él una noción clara, lo plasme y Jo 

exprese. 

19 TASSET, J. M., Teoría y Práctica de la Psicomotricidad, pág. 27. 
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I.4.3.2. Educación de la Orieflfación Espacial 

Lo que la educación pretende sobre la cuestión de la orientación 

espacial es que el nifto, por una parte, ubique el espacio en que vive y se 

mueve, tomándose a sí mismo como punto de referencia y, por otra parte, 

que considere a otras personas u objetos como punto de partida y que se 

valga de sus experiencias espaciales. El nifto debe estar consciente de que su 

primera referencia es su propio cuerpo, para así poder tomar otros puntos y 

finalmente lograr situar las cosas a partir de su propia orientación espacial. 

Como apoyo a la orientación espacial en una actividad de expresión 

corporal, el maestro puede introducir ejercicios con los cuales se varíen las 

secuencias del movimiento, por ejemplo, al pedirle a los niftos que cambien 

de dirección respecto a la que entonces lleven. 20 

En la educación de este aspecto, también es conveniente aplicar 

ejercicios mediante los cuales el nifto siga recorridos de orientación espacial, 

vivenciándolos corporalmente para, a la vez, experimentar nociones de 

agrupamiento y espaciamiento. La orientación espacial y la organización del 

esquema corporal son elementos importantes para estructurar la orientación 

temporal. 

1.4.4. ORIENTACIÓN TEMPORAL 

En los apartados anteriores hemos visto que no es posible desligar el 

contexto del movimiento, del ámbito de espacial; asimismo, también es 

imposible desligar 'éstos deL enlace. temporal. Para la expresión corporal, en 

20 Vid. infra Apéndice. 
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donde el objetivo principal es la comunicación a través del cuerpo, es 

necesario tener en cuenta los factores enunciados. 

'La percepción del tiempo consiste, fundamentalmente, en 'la 

percepción de lo sucesivo como unidad'. En esta forma de percepción 

conviven dos aspectos a saber: el aspecto cualitativo, que es la percepción 

de un orden, de una organización; y, el aspecto cua11titativo, que es la 

percepción de un intervalo de tiempo, de duración". 21 

Por otra parte, el tiempo lo podemos percibir a través de los momentos 

de las acciones que llevamos a cabo y esas acciones las realizamos con 

movimientos corporales. La educación sobre la orientación temporal 

constituye un factor fundamental para el desempeño de la expresión 

corporal. 

1.4.4. J. Relación entre Expresión Corporal y Orientación Temporal 

Así como la orientación espacial se desarrolla acorde con la 

maduración corporan. fg g en ocngrc svcs sg desarrollan respecto de la 

orientación temporal, por lo tanto, existe una interrelación entre las tres con 

lo cual no se pueden desligar. 

El tiempo es la duración de las cosas sujetas a cambios y determinadas 

por el espacio en que se encuentran; El tiempo, implica un ritmo de acción 

que requiere toda actividad relacionada con el movimiento corporal, basta 

pensar en la danza, la gimnasia o hasta en la misma expresión corporal. 

21 FRAISSE, P., (Psychologie du Temps, P.U.F., 1957). según cita de LE BoULCll, J., 
op. cit., pág. 194. 
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l.4.-1.2. Educación de la Orie11tació11 Temporal 

'La educación de la percepción temporal merece especial atención 

en el niño a causa de que la estructuración temporal no sólo actúa a nivel 

perceptivo, sino que, asimismo, cumple una función de primordial 

importancia en el plano de la ejecución motriz''. 22 

Uno de los medios más importantes con los que cuenta la educación 

psicomotriz para fijar los datos temporales, es el movimiento corporal; de tal 

forma que mediante la expresión corporal es posible que el niño desarrolle 

ciertas aptitudes para reconocer, apreciar o comparar ritmos, duraciones y 
velocidades a través del movimiento corporal. Por medio de esta actividad es 

posible realizar, emprender o ejecutar un sin fin de ejercicios que nos 

indiquen la noción de tiempo. "Las principales nociones temporales puede 

captarlas el niño a través de juegos y otros ejercicios psicomotores". 23 

Es relevante destacar que la educación sobre la orientación temporal 

puede permitir al niño que tome conciencia del mundo real, y no que se 

disperse en un mundo de fantasía. 

1.5. HABILIDADES PSICOMOTRICES 

La meta central de la educación por el movimiento es el fomento de 

experiencias -materia de la expresión corporal- mediante las cuales los 

niños pueden desenvolver sus destrezas psicomotrices. 

22 fde1Í1. pág. 195. 
23 

VAYER, P., El Dialogo Corporal. Acción Educativa en el Niilo de 2 a 5 Años, 
pág. 123. 
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1.5 .1. APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO 

En los niños las aptitudes fisicas y las cualidades del movimiento 

ejercen influencia en el conocimiento que pueden adquirir acerca de ellos 

mismos, así como también sobre el mundo que les rodea; por ello, 

desarrollan canales de comunicación no verbales que amplían su relación con 

otros seres. 

Hay quienes estiman que determinadas características básicas en la 

experiencia de los niños, como son la velocidad de respuesta, la habilidad 

para focalizar (centrar) la atención y para ejercer un control sobre el cuerpo, 

la conciencia del medio ambiente y de las dimensiones del tiempo y el 

espacio, se ven incrementadas a través de actividades de tipo motriz. 24 

El ejercicio fisico propicia el crecimiento sano y la madurez corporal en 

el niño por medio de cambios de tipo motor, intelectual, afectivo y social; 

ante esto el niño supera, poco a poco, su estado de incoordinación y se 

convierte en un individuo integrado e independiente de su mundo a los cinco 

o seis años de edad. 

Coordinación motriz. Es la "capacidad de realizar movimientos 

simultáneos y ordenados utilizando los grandes músculos o grupos 

musculares del cuerpo". 25 

Podemos considerara la coordinación motriz como la habilidad para 

ejecutar acciones con difel"Cntes partes del cuerpo, en tanto se realizan 

24 . ' . . . . 
Vid. FROSTIG, M.; op. cit., págs. 27 y 28. 

25 /dem, pág. 30. 
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movimientos corporales, v. gr., actividades como lanzar una pelota con las 

manos en el momento en que los pies se mueven rápidamente hacia delante. 

Tanto la coordinación como el ritmo son características esenciales de todo 

movimiento; el ritmo depende de la coordinación, y es una parte del 

entrenamiento de ésta. 

Equilibrio. Es la habilidad psicomotriz que se refiere al logro del 

mantenimiento de la posición del cuerpo. Ya hemos mencionado que la 

expresión corporal posibilita la comunicación y la interacción social, esto se 

debe, en principio, a los movimientos y a la actitud del cuerpo. El equilibrio 

es básico para todo tipo de tarea y para la adaptación social. 

Rilmo. Sabemos que el ritmo y la expresión corporal aparecen, de una 

u otra forma, en todos los quehaceres motrices infantiles; '\: 1 niño tiene 

ciertos ritmos en su interior y siempre a su disposición y, solamente nos resta 

a los adultos ayudarlo en la tarea de descubrirlos y desarrollarlos". 26 El 

movimiento, el ritmo y la música siempre han estado íntimamente unidos, 

tanto que se traducen en una de las manifestaciones de expresión y 

comunicación más elevada del ser humano, v. gr., la danza. 

Con base en lo anterior, podemos decir que los movimientos humanos 

no solamente generan ritmos, sino que contribuyen a un medio pedagógico 

directo, útil y hasta indispensable para el desarrollo del reflejo -movimiento 

espontáneo- coordinado. El ritmo despierta el funcionamiento del sistema 

nervioso al estimular las funciones mentales como la imaginación y la 

percepción, y al animar las diferentes partes del cuerpo. 

26 STOKOE, P., la Expresión Corporal y el Niilo, pág. 10. 
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"Los niños captan fácilmente el ritmo y la melodía de una canción 

infantil o de una frase musical, no por medio de una comprensión profunda y 

racional, sino en forma global, como [una información que] su [mente y 

cuerpo traducen automáticamente en sensaciones], ritmo y melodía en gestos 

y en movimientos". 27 El apoyo rítmico, sobre todo para los movimientos de 

la locomoción, despierta el interés de Jos pequeilos y facilita la fluidez de la 

ejecución. La expresión corporal a través de la música proporciona a los 

niilos un entrenamiento en el ejercicio de ciertas aptitudes como son la 

concentración y la canalización de sus impulsos. 

1.6. EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ COMO BASE 
DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

El lenguaje corporal no debe ser una educación del movimiento, sino 

de todo el ser; en cierto sentido -toda vez que complementa-, la expresión 

corporal es una educación integral, porque trata de conseguir una verdadera 

relación educativa que favorezca la disponibilidad corporal, la relación con el 

mundo de los objetos y con la sociedad. Una educación integral construida 

en términos de la dinámica y la acción de la persona; se trata, pues, de 

abordar al nii'lo en términos de globalidad y de unidad, privilegiando Ja 

experiencia vivida por encima de cualquier otra. Una educación global que 

actúa sobre los diferentes comportamientos intelectuales, afectivos, sociales, 

y motores; no disociando la mente del cuerpo. 

En este sentido la educación clásica tradicional es totalmente 

intelectual, y la educación física convencional inscrita dentro de la primera 

concibe al cuerpo como un instrumento. Asimismo, la educación psicomotriz 

. . . ' 
27 . . '.. 

AQUINO, F., Cantos para Jugar, pág. 15. 
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clásica sólo retiene el aspecto racional de la percepción del cuerpo como 

referencia espacial y; sin embargo, el cuerpo también es un medio de 

expresión afectiva, de comunicación y de relación. 

Actualmente, la expresión corporal trata de que el nii'lo desarrolle su 

personalidad, con lo cual deja de ser una simple técnica especializada para 

convertirse en una serie de experiencias vividas por el nii'lo y el adulto. Así, 

se ha conformado lo que LAPJERRE y AUCOUTURIER llaman como la 

"educación vivenciada': que es una nueva manera más abierta y más flexible 

de abordar la educación bajo el ángulo de la significación de lo vivido; 

significación que no sólo es consciente y racional, sino también afectiva y 

simbólica. Se trata concretamente del aspecto emocional y afectivo de ciertas 

situaciones de contraste para alcanzar capas más profundas de la 

personalidad que determina en última instancia todo el futuro ser. 28 

Cuando el nii'lo lleva a cabo una actividad espontánea, correctamente 

orientada, y toma conciencia de su persona y de sus aptitudes, estará en 

condiciones de utilizar los instrumentos necesarios para expresarse en forma 

auténtica y libre, lo que representa una comunicación óptima. 

A través de su cuerpo, el niño irá perfilando, de modo personal, su 

forma de ser y de situarse en el mundo, y mediante sucesivas experiencias 

motoras realizará cierta estructuración del espacio, situará los objetos y los 

identificará, finalmente, se ubicará tomando conciencia de sí mismo y de las 

personas que lo rodean. Cada nuevo movimiento realizado por él, facilitará 

las relaciones entre su percepción corporal y las situaciones 

28 Vid. «Expresión· Corporal (Bases Pedagógicas de la Vivencia Psicomotriz)», 
Enciclopedia de la Educación Preescolar, l. JI, pág. 157. 
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correspondientes, enriqueciendo la imagen acerca de su cuerpo, con lo cual 

conseguirá, poco a poco, su unidad. 

Si el clima afectivo y las condiciones ambientales son propicias, las 

posibilidades de movimiento que vayan apareciendo serán utilizadas por el 

niño en relación a sus necesidades e intereses y logrará llegar, más allá de las 

adquisiciones automáticas o de la simple imitación, a la expresión y 

comunicación individual que puede lograr en función de su relación y 

construcción del movimiento. 

¿Qué aporte puede brindar la expresión corporal a este proceso? El 

niiio dispone de su propio cuerpo, con él va a moverse, va a conocer y va a 

relacionarse con el mundo que lo rodea. Si el niiio no conoce, no valora y no 

confía en su cuerpo en la etapa preescolar, más dificil le será en primer 

grado, donde el manejo del cuerpo debe ser mucho más desenvuelto y 

preciso. Un niño que desarrolle bien sus sentidos podrá lograr buenas 

percepciones y si éstas son buenas, las imágenes que se formen serán claras. 

En una imagen clara se confluye un lenguaje (ya sea oral, escrito o corporal) 

amplio y preciso, gracias al cual el níi\o establece una buena relación consigo 

mismo y con su entorno. 



El nilio parece que no se entera 
y nos está escuchando. Es un 
error creer que los niños no 
comprenden. Comprenden 
demasiado prollto. Es la 
equivocación de los mayores, y 
¡qué hondas son las impresiones 
que se reciben de nil1o y cómo 
influyen para toda la vida! 

BENAVENTE 



II. INFANCIA LA MARA VILLA DEL 
CRECIMIENTO Y DEL DESARROLLO 

a tendiendo a diferentes características, repasaremos el desarrollo del 

~ niño; en la etapa que va de los dos a los seis años de edad, se verán los 

aspectos psicomotriz, cognoscitivo y afectivo-social, en donde se 

engloban la motricidad, el pensamiento intelectivo, el lenguaje y la 

sociabilización del niño. Asimismo, nos ocuparemos tanto del crecimiento y 

el desarrollo, como de las habilidades y actitudes en la segunda infancia. Por 

último, presentaremos un marco de desarrollo psicomotor para esta etapa del 

desarrollo del niño. 

11. l. DEFINICIÓN DE INFANCIA 

Este término proviene del vocablo latín "in/antia" que se compone por 

"in" que alude una negación, "Jan" que significa hablar y de "tis" que 

califica a un niño pequeño, así pues, la palabra infante denota, 

etimológicamente hablando, la ignorancia o incapacidad de poder 

hablar. 29 Esta etapa abarca, aproximadamente, de los dos primeros años de 

vida, hasta el momento en que el niño ha adquirido la habilidad para 

29 Cfr. KELLY, W. A., Psicología de la Educación, pág. 200; COROMINAS, J., Breve 
Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, pág. 335; y, MoNI.AU, P. F., 
Dlcc/011ar/o Etimológico de Ja Lengua Castellana, pág. 737. 



27 

expresarse adecuadamente, utilizando palabras sencillas para exteriorizar sus 

sensaciones y emociones. 

La infancia es el período de la vida humana comprendido entre el 

nacimiento y el comienzo de la adolescencia. Etimológicamente hablando y 

en sentido estricto, el término infancia denotaría sólo al primer período de 

vida. 

Sea como fuere, podemos ubicar a la infancia como la fase de la vida 

humana en la que todavía no se cuenta con las habilidades necesarias para 

lograr la comunicación a través del lenguaje oral, pero sí, al menos, del 

corporal. No obstante, el niño cuenta con muchas potencialidades que 

desarrollará, paulatina y continuamente, hasta alcanzar determinadas 

capacidades y habilidades. 

En la antigüedad, se tendía a pensar que el niño era como un hombre 

pequeño, de aquí que se estimara que las funciones psíquicas era 

cualitativamente semejantes en cualquier edad, pero que para diferenciarlas 

era preciso ubicarlas en una escala adecuada, e. í., en relación a unos 

parámetros de acuerdo con la etapa correspondiente. Posteriormente, 

pedagogos como MONTESSORI, PESTAI..OZZI y ROUSSEAU consideraron, 

contra a lo anterior, que la constante que distingue al niño del adulto es el 

grado de desarrollo en lo psíquico y somático; 30 por esto, a la infancia se le 

ve como una fase en un proceso evolutivo de la vida humana. "La vida 

humana no es una suma en la q~e los .sumandos (período embrionario y fetal, 

JO Basta Pc'n~; c~~~o unniñ.; cx¡Íc~~in~ ~~rÍibios continuos, los cuales en suma 
comprenden el désarrollo · fisicÓ · e intelectual . que .. ie · pcnnitirán constituirse como un 
individuo que ocupa un lugar en el Íúcdio: Cfr. MENÉSES,E., Educar Comprendiendo al 
Niño, p:\g. 29. . . 
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infancia, adolescencia, juventud, etcétera) puedan ser considerados con 

entera independencia unos de otros, sino un proceso en el que cada momento 

contiene a los anteriores, y en potencia, a los siguientes". 31 

La infancia es vital para el individuo, porque es un período de 

plasticidad -visiblemente propicio al desarrollo somático y psíquico- en 

donde se forjan las bases del proceso evolutivo del hombre. La identidad y 

personalidad se conforma en la etapa infantil, de aquí que las vivencias del 

niño deben de ser plenas y no reprimidas. 

11.2. CONOCIMIENTO GENERAL DEL 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA INFANCIA 

Es importante tener siempre en cuenta tanto el ambiente fisico, como el 

ambiente psicológico: 32}a que, afobo.s pueden contribuir, siempre que sean 

beneficiosos, . a.· riÍej~r ,sobreii;v~r lo~ • co~flici~s y contratiempos que se 

presente a. lo larg() ele sll'd,~;~~oli~. De ~.qui qúe ambos ambientes influyan 

de manera decisiva arindívidüo;';si se descui~a la lozanía de uno de ellos las 

defensas del ~iiÍo tienden''~ :dlsn1'iKuir y ~ dejar secuelas a lo largo de su 

desarrollo. 

El proc"J~~ del '<l~s~~~¿u'¡/fi~·ico;; irit~l·~~tual, afectivo, social y ético se 

realiza a t~avés .d~ dlferen!~s ei~ga·~:~tj~~ sdn: ' 
,·· :,• ;. ~\-: . .)·.-·",, . 

a)· Primera infan~ia)ierí()~o'éomprendido entre el micimieritoy los dos 

años, AqÚí el niño ap'rende a éomunicarse medianie el lenguaje oral. 
' ·' .. :>·"' " .. · .· . ·. 

31 . • , .. · . . ···, ..... 
PEINADO A., J., Pmdologla, pag. 136, 

32 Nos referimos al ·canjúnto ·de circunstanéias que afccian de alguna manera la 
conducta del niño: · 
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b) Segunda infancia: se ubica en las edades de dos a los seis años. En 

esta etapa comienza a interrelacionarse con otros niños (jardín de 

niños). 

c) Tercera infancia: va de los seis a los doce años, en donde se inicia la 

pubertad. Empieza a valorar la realidad y a desarrollar sus 

capacidades psicológicas (concurre a la escuela primaria). 

A continuación expondremos el marco del crecimiento y desarrollo en 

las diferentes etapas de la infancia, para efectos del presente estudio 

pondremos especial atención a la segunda infancia, que corresponde a la 

edad preescolar, e. i., el período comprendido entre el segundo y sexto año 

de vida. 

II.2.1. PRIMERA INFANCIA 

Durante el primer año de vida el niño experimenta muchos cambios en 

el crecimiento corporal, así como en el desarrollo motor y cognoscitivo, en 

este período, el desarrollo motor dep~nde en gran parte de la maduración 

biológica, no obstante la práctica puede acelerar ciertas habilidades, v. gr., el 

sentarse y caminar. 

Jl.2.1.1. Crecimiento Físico-Biológico 

a) Peso: E~ l?s prirner¿s cuatro meses de vida, el peso del niño es el 

doble delque tenia cuando nació, el promedio es de 6,220 a 6,720 

g. Al final del pril11er año el peso se ha triplicado en una media de 

8,960 g. 
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b) Altura: Durante los cuatro primeros meses, el niño crece 

aproximadamente de 8 a 10 cms. adicionales, para un promedio de 

estatura de 73 a 78 cms. 

e) Proporciones corporales: En el momento del nacimiento, la cabeza 

del infante parece desproporcionalmente larga, y es durante los dos 

primeros años, cuando con el crecimiento físico se empareja 

proporcionalmente. 

d) Desarrollo de la estructura ósea: Al nacer, el esqueleto del niño es 

débil, flexible y fundamentalmente cartilaginoso. El proceso de 

osificación se va conformando durante Jos dos primeros años, pero 

sólo termina con la pubertad. 

e) Dentición: El endentecer, significa un cambio dramático para el 

niño, los primeros dientes que brotan son los incisivos superiores y 

aparecen, generalmente, entre los seis u ocho meses, otros, brotan 

rápidamente y al año el niño tiene por lo general cuatro o seis 

dientes. 

11.2.J.2. DesarrolloMolriz 

La motricidad estudia la relación entre los movimientos y las funciones 

mentales, mediante ella se indaga la importancia del movimiento en la 

formación de las personas y en el aprendizaje.11 

JJ Vid. WAl.LON, H., /.a Educación Psicomotora, pág. 136. 
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El recién nacido inmóvil se inicia en el movimiento al andar a gatas, 

más tarde busca ponerse en pie y al lograrlo y obtener cierta seguridad deja 

las manos libres para manipular y explorar los objetos que tiene a su 

alrededor. 

El contacto de los niños con los objetos de su medio implica que sus 

respuestas estén condicionadas a dichos objetos. 

Durante el primer año de vida el niño experimenta muchos cambios en 

el crecimiento corporal y en el desarrollo motor, y éste último depende en 

gran medida de la maduración biológica, aunque la práctica puede acelerar 

ciertas habilidades. El desarrollo motor está caracterizado, principalmente, 

por los siguientes patrones organizacionales: 

a) De la acción masiva a la acción específica: Inicialmente, los 

movimientos del niño involucran la totalidad de su cuerpo, en lugar 

de impulsos de sus partes específicas, por lo que cuando un brazo se 

mueve también lo hace el otro, al tiempo que las piernas. Con la 

madurez del niño las acciones motoras se hacen cada vez más 

específicas, con lo cual se logra el movimiento independiente de 

cada parte del cuerpo. 

b) Organización céfalo-caudal: El desarrollo muscular comienza por 

los miolemas más cercanos a la cabeza y progresa hasta los 

sarcolemas de los miembros inferiores. 

e) Organización próximo-distal: El desarrollo de la coordinación 

motora se inicia en los músculos que cubren el tronco y progresa en 

dirección a las extremidades del cuerpo. 
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La habilidad del niño para moverse en su medio es importante para su 

desarrollo normal; le permite aprender acerca del mundo en el cual vive y a 

progresar hacia el logro de su independencia fisica. El desarrollo de la 

celeridad en el andar del niño es de los cambios más emocionantes en la 

etapa de los dos primeros años de vida, pues implica un cambio de la 

posición horizontal a la vertical, aproximándose así a la condición fisica 

norrnal de los demás seres humanos. 

ll2.J.3. Desarrollo Cognoscitivo 

La cognición alude al proceso de adquisición y uso de conocimiento. 

PIAGET sostiene que los niños se encuentran en la etapa sensorio-motriz del 

desarrollo durante los dos primeros años de vida y que su inteligencia se 

manifiesta en acciones. Durante esta etapa, el conocimiento está limitado a 

las experiencias sensoriales y a la actividad motora. 34 

Para definir la inteligencia, PIAGET parte de un punto biológico y para 

estudiar su desarrollo las divide en cuatro etapas, cada una involucra las 

experiencias logradas por el niño en las faces precedentes, sus progresos se 

reflejan no solamente en el funcionamiento intelectual del niño, sino también 

en sus capacidades lingüísticas, de desenvolvimiento social y en su desarrollo 

emocional. La primera etapa es la etapa sensorio-motriz, la cual abarca desde 

el nacimiento hasta los veinticuatro meses, en ésta la comprensión del mundo 

para el niño está totalmente contenida en sus interacciones sensoriales y 

motoras; el esquema del niño está constituido por sistemas observables y 

34 FAW, T., Psicologla del Nitlo. Teor/a Problemas de Psicologla del Niño, 
págs. 13 y SS .. 
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totalmente organizado -la segunda y tercera etapa serán descritos en los 

apartados correspondientes a la segunda y tercera infancia-. 

La teoría del psicólogo francés sostiene que la etapa sensorio-motriz se 

divide en seis fases del desarrollo que cubren los primeros veinticuatro meses 

de vida. Las etapas se diferencian por la creciente habilidad del niño para 

planear sus acciones, para inventar nuevas formas de responder a los objetos, 

y para separar las metas de sus acciones. Toda conducta es una adaptación y 

el niño actúa cuando tiene una necesidad, por lo tanto la conducta es un 

intercambio con el mundo exterior y el sujeto. 

El lenguaje articulado se halla en un estado inicial de creciente 

actividad, por eso el niño es egocéntrico siendo su palabra favorita "mío': 

con la cual alude a su interés inconfundible por la propiedad de las cosas y de 

las personas. El niño de la primera infancia, todavía no ha alcanzado a 

realizar una completa distinción entre él y los demás, de aquí que para 

conocer y comprender algo que le interesa lo hace suyo. 

11.2. J. 4. Personalidad y Desarrollo Social 

Durante los dos primeros años de vida el niño se transforma de un 

individuo que parece responder mínimamente a la gente que le rodea, a un 

individuo con características únicas de personalidad mediante las cuales 

interactúa claramente con el ambiente social. 

La importancia de los primeros años de la vida del niño --en los que 

carece de la capacidad de ser objetivo y crítico- radica en que es la etapa en 

la cual se desarrollan los rasgos básicos de la personalidad. De ahí que su 

vida emocional presente matices complejos, sensibles y hasta profundos, por 
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tal motivo resulta imprescindible una adecuada atención y cuidados ante la 

aprehensión de dificiles orientaciones en un momento en que la capacidad 

neuromotriz se halla todavía muy inmadura. 35 

La atención y cuidados que implican una relación fisica próxima traen 

como consecuencia la vinculación afectiva del niño, principalmente con la 

madre. 

11.2.2. SEGUNDA INFANCIA 

Durante la segunda infancia, el niño desarrolla muchas habilidades 

nuevas, y la aparición de estas habilidades, es el producto del .efecto 

combinado del crecimiento fisico, la maduración biológica y el aprendizaje. 

'La vida de un niño en esta edad está llena de extensás y variadas 

experiencias sensitivas, de intereses amplios y de una casi incesante 

actividad. Repite la misma actividad una y otra vez en recurrentes 

exploraciones". 36 

II.2.2.1. Crecimiento Físico-Biológico 

a) Peso: El promedio de peso a los dos años es de aproximadamente 

12 kg. hacia los seis años gana 5 kg., un niño de seis años· pesará 

cinco veces su peso inicial. 

35 Vid. GESF.1.1., A., El Niño de I a;¡ ÁñÓs, pág. 92. 
36 

LAWTllF.R, J. D., Apre11dizaje de /as Habilidádes Motrices, pág. 35: 
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b) Altura: El promedio de altura a los dos años es de aproximadamente 

85 cms., el niño crecerá cerca de 30 cms. entre los dos y los seis 

años. 

e) Proporciones corporales: Entre los dos y los seis años, la cabeza del 

niño va tomando, respecto del total de la talla del cuerpo, 

proporciones menores. A los dos años la cabeza constituye el 20 % 

del tamaño del cuerpo, en tanto las piernas constituyen el 34 %; a 

los seis años el tamaño de la cabeza es de un 16.5 % del total de la 

longitud del cuerpo y las piernas constituyen el 44 %. 

d) Desarrollo cerebral: En un niño de dos años el cerebro, que ya está 

bien desarrollado, cuenta ya con el 75 % del peso del de un adulto, 

y a los cinco años ya cuenta con el 95 % del peso total a alcanzar. 

e) Fortaleza: Mi,ent~as los músculo~ del cuerpo se estabilizan a la edad 

de dos años, su fortaleza s.e inérementa, significativamente, durante 

los cuatro años siguientes.; ~ 
, : ~:~·~.' -' ·, '-:~ .; -. . 

ri·-~: · .:-L,": 
f) Dentición: La ~cnt~dura.de •. ''leche'' que ha brotad.o en el niño de dos 

años;. coÓ1ienz~ ·;··''éíe~p;ericte~s~ y'• a reemplazarse por dientes 

permiinini~s ~l,~l¿án~~r le;~ s~í~ ~ñ~~ de edad. '' 
,;/·_<- - ., ~:·.-.· . ... : •. _ ~--'._):" ..-.:;·: ·-

,,' '.-~;:;·,_··. '~1_: .· 

11.2.2.2. Deiariaíib"Klf~j;¡~·, ·· .. :· '· 
: ':''.':(~<:::::.~~;.· -.· >;. ,. '.~:: __ · __ :· __ ·_>·.·,· __ 

Es. común qug e.l ~iño éle'dos·'~ñÓs ya pueda caminar y. correr,· pero 

todavía en los ~igÚienf¿s dÓ~ ~ños, ~l • des~rrolli> moto; consistir~ en el 

perfeccionamiento dé 'destrezas· de movimiento, para . así lograr una 

coordinación motor~ más precis~. ·. 
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Las funciones psíquicas y motrices, son indispensables para poder 

realizar una adecuada coordinación motora, · ya sea gruesa o fina. La 

coordinación motora es la que incide directamente en el comportamiento 

individual y social del niño. 

El niño tiene tendencia a expresar sus emociones de alegría bailando, 

saltando, aplaudiendo o ríéndose, le atraen el juego fuerte y de contorsión, 

con lo cual su habilidad manual aumenta. Entre los tres y cuatro años 

aprende a usar las tijeras, corta, ensarta y pega; aquí es cuando el desarrollo 

motriz alcanza un punto alto, dando lugar a una gran necesidad de actividad 

física. Entre los cinco y seis años los movimientos son más definidos y 

precisos, con lo cual puede alternar los ritmos regulares de sus movimientos. 

Asimismo, ha desarrollado un buen sentido del equilibrio, por lo que se 

sufren cambios en la postura; todo lo cual se refleja en un ejercicio mas 

relajado de la conducta motora, con lo que la mayoría de sus movimientos 

dejan de ser toscos y torpes. 

Es importante que la motricidad se desarrolle bien para que ésta pueda 

favorecer la creatividad y así ayudar a alcanzar una madurez motriz. Como 

se ha observado, es recomendable fomentar los juegos al aire libre, bien. sea 

los de representaciones o los de expresión corp()ral,. todo para enc.auzar las 

energías del niño y para permitir lá rna~ifestación de una ima~irÍación 
creadora. 

II.2.2.2.1. Marco de desarrollo psicomotriz 
. , . . ~. . . ·' '' 

Este apartado tiene la finalidad. de. concebir. globalmente y en forma 

breve, la importancia de estimular en el nii\o el desarrollo psicomotor durante 

la segunda infancia, realizado a través de una amplia revisión bibliográfica. 
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De todos es conocida la importancia del período preescolar en el 

desarrollo de la inteligencia y de la personalidad del niño. 

En el niño pequeño el movimiento influye en su desarrollo psíquico, 

i. e., en su personalidad, en su comportamiento, en la relación con los demás, 

en la adquisición del pensamiento conceptual y también en la adquisición de 

las nociones fundamentales para los aprendizajes escolares. Es, 

efectivamente, la edad de las primeras adquisiciones que le permitirán salir 

poco a poco de la dependencia maternal, para adquirir una relativa 

independencia de pensamiento y de acción, merced a la autonomía de 

movimientos. 

Tal y como lo señala WALLON, "el niño pequeño se expresa por gestos 

y toda su comunicación con los otros es a través del movimiento. Esta 

comunicación esencialmente motríz .. dura toda la primera infancia y 

evoluciona desd~ unama'nifestació~ d~s~ontrolada y difusa de todo el cuerpo 

a unos niveles de autoc_ontról, cadi''~ez mayores. (Resulta que debe ser] 

precisa la a'dquisici?n de la i~agen d~lpropio cuerpo a través de los datos 

propioc~pti~o-~'cis!i:i';~¡~~;-~i;;!Ítico~, Ú~iiles y visuales, para el conocimiento 

de. los objet?s;deJ'.'múlld~'.;~xi~rior'y de la relación adecuada con los 

demás". 37
· ...... '-~~ 

_-v:-- ·:,>:, 

A partir ~e ¡'~ ad~iÓn/~I fiiiío pasa. a la representación mental, al 

simbolism"o; ·a laéfi~u·~~ciÓn.};a I~ operación, la_ actividad corporal y __ las 

actividades ~cns¿~iál~~ ~Ó~trib'ú~~~ ·fundamentalmente al desarr~llo temprano. 

de su iníeligencit ·•··-···· 

37 «Educación_ P~ic~motriz. (Bases para la Práctica Psicomotriz en la Educación 
Preescolar)», Emdclapeclia de la Educación Preescolar, t. 11, pág. ISS. 
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Tal como muestra PIAGET, la inteligencia del nmo en la etapa 

preescolar opera en gran medida dentro de las acciones sensorio-motrices; 38 

es decir, el niño emplea el cuerpo y los sentidos, en gran proporción, al 

servicio del desarrollo de la inteligencia preoperatoria. Las actividades 

motrices y sensoriales aseguran que este desarrollo avance adecuadamente 

antes de que el niño se vea expuesto a actividades más abstractas y 

simbólico-verbales. Por tanto, para el desarrollo intelectual del niño, resulta 

necesaria la participación motriz en las actividades. No se trata sólo de 

habilidades motrices y perceptivas; no son los músculos o los sentidos los 

que necesitan entrenamiento, sino los procesos de pensamiento que los 

controlan. En el desarrollo del niño, los juegos corporales estimulan tanto su 

creatividad cognitiva (acción original de pensar), como sus sentidos. 

A continuación expondremos un breve cuadro del desarrollo 

psicomotriz en el niño de ~.os a seis años. 

El niño de. dos{añcís, ya manifiesta un importante adelanto en su 

conducta manipulado~ª'. tocia ve~·· que sólo . utiliza control necesario de 

movimientos q~~ I~ per&ít~n 11Íedifa~ertadamente · ~I. impUlso .·y ·c:~ll16ina~lo 
con. el manejo pr~ns~r.'; I~ qú{cÍa po~ resuft~do un~. corree!~ coordin~ción 
óculo-motriz. E~· esteiact~ ·;stá ,illÍpÍlcita Í~ adecu.~ciÓr1 al~s:rel~cÍones 
espaciales que comienian•·a desarrolÍ~rse ·rnédiá~te · Ías · e~perienci~s de 

coordinación óc~lo~m6'.tri~:·· éa'~tando,:;ucé~iva·y• ... pr~gr~sÍva~ente;•; las 

relaciones correspondientes cint~e ~ de s~p~ra~ió~. ~rden y ·con'i6n!C>'.• . 

A los tres años,. el ' niñó ffi'arca co~o ~aracte~ística píincipal el 

desplazamiento corpo~ai ·•y la . impulsividad de los rnovirnieritos: Su 

38 Ibídem. 
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adquisición progresiva se evidencia con el aumento de precisión en los 

gestos, y con la consiguiente disminución' paulati~~: d¡: in;precisión general; 

Desde ese momento los. mo~imi~ntos de caráctéí c~i-po'~~I (ri;ariUaJ), se 

equilibran. ' , ,> i:>: i' 
····· .. , ''.::)\ ·::. 

Hacia.los c~~trci ~fi~~.",c~~i~~a ~~:~pe~CJdo· de maduracióni~telectual 

~:?¡~&~~i~i~~;ri~t:~~1il~~,;E~::~,:::,= 
precisión .. A ésté nivCJ, Ja acii\/.i.d~cf motriz voluntaria ·se ha ·desarrollado 

dejando atrás)á i~'pulsivid~d ek~esiva élé los. movimientos iniciales. Así, el 

niño de cuatro~añós,.aprende'a>~1anejartijeras, lápices, puede vestirse Y, 

desvestirse a sol~s; abotona~ y d~sabÓtóriar u~~ prenda. 

La etapa de los cinco a seis años' de edad es"ascendente hacia la 

normalización .·~ri el ritnio regular,. al fln~l·.de. dich~'ét~¡Í~'.~é llega• a la 

precisión general de los movimientos efect~ad?~. ·~:uririi~~ ~~.ritt~I. ··. 
''.~· 

El final de esta segu~da etap~'lo ~o~stiiu;~·;et·¿~~CJdo.dé iniciación 

escolar. Cuando el niño ingresa a la éscueÍ~ trimarla ~·i~s sei~ ci sl~te años, 
.~.-· º-- .:.-o· --- --o·. ,,,; -~ -.•·., : . < _ • ••• 

está en condiciones de realizar' ciertas tareas por sí mismo; es ; un ser 

independiente que debe ir logr~nd~ el s~ntido d~' la ~~sp~~sabilidad eri el 

nuevo mundo en el cual se inicia. 
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Por una parte, los controles ya adquiridos y afinnados por el ejercicio 

dan paso a las complejas tareas de iniciación escolar en las cuales, la 

simultaneidad de movimientos exigidos requerirá del niño un esfuerzo 

enonne de carácter psicomotriz. 

Por otra parte, la atención juega un papel muy importante como 

también las capacidades motrices. La escritura representa, para el niño de 

seis años una labor intensa, donde los complejos mecanismos psicomotrices 

entran en juego, incluyendo los nuevos movimientos en el manejo del lápiz y 

de la reproducción en la fonna de los rasgos, ambas tareas de tipo 

visomotor, se combinan con la fijación en el conocimiento del significado de 

las sílabas, letras o palabras que ponen en juego, básicamente, las 

capacidades de atención y de memoria. El desenvolvimiento annónico de 

estos mecanismos presupone un desarrollo bien integrado de la coordinación 

óculo-motriz, de la dinámica manual y de la maduración en la atención como 

para poder fijar y sustentar el aprendizaje. Esto implica un buen desarrollo 

intelectual y motor. 

Tabla de destreza motriz típica en los niños de dos a seis años: 

a) A los dos años: Tiran pequeñas bolas, a unos 40 ó 50 cms. de 

distancia; efectúan saltos de despegue con los dos pies; caminan 

hacia adelante, al lado y hacia atrás; suben escaleras; y, corren. 

b) A los tres años: Se paran en un solo pie sosteniéndose dos o tres 

pasos; saltan desde un escalón a otro con los dos pies; tiran una bola 

pequeña a unos 100 cms. de distancia; y; suben y bajan las escaleras 

alternando los píes. 
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e) A los cuatro años: Bajan escaleras en un pie, pero con ayuda; 

montan un triciclo; saltan en un pie; y, brincan hábilmente. 

d) A los cinco años: Saltan alternando los pies; se sostienen en un pie 

durante ocho o diez saltos; tiran una bola por lo alto de su cabeza; 

saltan amplia y hábilmente; y, pueden tomar una bola de medio 

tamaño. 

e) A los seis años: Conducen una bicicleta; saltan ágilmente; y, lanzan 

una bola hábilmente a una área deseada. 

Il.2.2.2.2. Habilidades en la segunda infancia 

Es en esta edad cuando las experiencias del niño se van ampliando y así 

se forman tanto sus habilidades como sus conocimientos, se organizan las 

funciones mentales, las percepciones se asocian en el inconsciente y se 

organizan para poder ser utilizadas en situaciones que se presentan más 

adelante, de tal forma que el niño se va adaptando al ambiente externo. Al 

respecto FROSTJG señala que: "la enseñanza de la percepción, sólo será 

efectiva si está incluida en un plan integral que tome en consideración el 

desarrollo total del niño". 39 

Con la enseñanza perceptual se facilita la adaptación inicial a la 

escuela, ya que es frecuente que aparezcan disfunciones de la percepción en 

los primeros años escolares, entre otras cosas, ya que la percepción visual 

interviene en casi todas las acciones que ejecutamos; su eficiencia ayuda al 

niño a aprender a leer, a escribir, a usar la ortografia, a realizar operaciones 

39 
FROSTIO, M., op. cit., pág. 7. 



42 

aritméticas y a desarrollar las demás habilidades necesarias para tener éxito 

en la tarea escolar y en cualquier otra. 

Se ha clasificado cinco facultades' de la percepc1on visual, que en 

principio tienen la mayor importancia para lá capacidad del aprendizaje en el 

niño; éstas son: 40 . >. ~~. 

a) Coordinación visomotri.Z: Ella ·h~bÜidad de coordinar la visión con 
'º"•' ... · .. 

los movimientos del cuerpo;:v. gr., los ojos dirigen el movimiento 

de las manos para torTlaillri\ohjeto . 
. . :·1, '".; 

b) Percepción figura-fond'o: .··La figura es aquello que percibimos 

primero, lo que destaca; el forid~ es lo que está detrás de la figura o 

lo que percibimos despué~, lo~ det~lles, v. gr., si miramos un cuadro 

con un volcán y cielo azul, el volcán es la figura y el fondo es el 

cielo azul. Los objetivos generales de los ejercicios de la percepción 

figura-fondo, son desarrollar la capacidad del niño para enfocar su 

atención en los estímulos adecuados, capacidad que es esencial para 

cualquier acción dirigida a un fin, así como para el aprendizaje 

escolar en general. 

e) Constancia perceptual: Supone la posibilidad de percibir que un 

objeto posee propiedades invariables, como forma, posición y 

tamaño, a pesar de la variedad de su imagen, v. gr., comprenden 

que todos los triángulos están formados por tres ángulos, 

independientemente de .la 'posición que tengan. Los ejercicios de 

constancia perc~ptual, ;Yudan a desarrollar.en el niño la habilidad de 

40 Vid. idem, págs. 8 a 10. 
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generalizar en función del material visual. Le ayudan a aprender a 

identificar formas geométricas, a reconocer letras parecidas. 

d) Posición en el espacio: Puede definirse como la relación en el 

espacio de un objeto con el observador. Es decir, una persona 

siempre es el centro de su propio mundo y percibe los objetos que 

están por detrás, por delante, por arriba, por abajo o a los lados de 

sí mismo, v. gr., un niño que tiene problemas para percibir la 

posición correcta de un objeto en relación con su cuerpo, suele ver 

la letra b como d, la p como q y el 6 como 9, de aquí que el niño 

tenga dificultades en el aprendizaje de la lectura, la escritura y la 

aritmética. 

e) Relaciones espaciales: Es la habilidad que tiene un observador de 

percibir la posición de dos o más objetos en relación consigo mismo 

y respecto los unos de los otros, v. gr., un niño que está enhebrando 

cuentas debe percibir la posición de la cuenta y del hilo en relación 

consigo mismo, y también la de la cuenta y del hilo en relación la 

una con la otra. 

Es característico de esta edad una gran producción energía motriz, se 

experimentan las necesidades de correr, gritar, brincar; al satisfacer éstas es 

como se forman las experiencias. 

Para lograr una educación integral, es necesario el estudio de cada una 

de las etapas del desarrollo del niño. Para fines de esta tesis sólo nos 

ocuparemos de los aspectos correspondientes a la segunda infancia. 



44 

11.2.2.3. Desarrollo Cog11oscilivo 

Etapa preoperatoria: de entre los 18 y 24 meses a los siete u ocho 

años, en ésta el niño puede simbolizar esquemas sensorio-motriz 

propiamente dichos. 

El funcionamiento cognoscitivo del niño, desde su nacimiento hasta los 

dos años de edad, está centrado en sus interacciones sensoriales y motoras 

con los objetos y sucesos de su mundo. Aproximadamente a los dos años de 

edad un nuevo elemento para pensar marca la iniciación del período 

preoperacional del desarrollo cognoscitivo. Tal elemento es la habilidad del 

niño para utilizar en su pensamiento representaciones simbólicas de objetos y 

sucesos que dependen de los contactos sensorio-motriz. Esta capacidad de 

representar en el pensamiento, permite al niño --de etapa preoperatoria

pensar acerca de objetos y sucesos que no están siendo representados en ese 

momento, iniciándose mentalmente en algunas formas de solución de 

problemas; creando eventualmente representaciones simbólicas, que no 

corresponden a los objetos y sucesos experimentados, sino pensando sobre 

ideas abstractas. 

Esta teoría del desarrollo cognoscitivo se refiere básicamente a la 

evolución del pensamiento al paso de los años: 

PIAGET cree que el desar~oll~ éi estimulado pór '. los impulsos 

inherentes al ser humano, para redu~i~ la iné~rtidumbre a que estÚnfrentado 

en su quehacer y adaptarse a su lllcidi~-~ÍnbÍe~te; Esta fiÍricióri de adaptaciÓ~ .. 
se mantiene como. obj~tivo. corist~llte del··desarrollo, a través de. la.vida. 41 

41 Según cila de FAW, T.,.op.•cil.; pág. 6. 
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Por lo tanto, los mecanismos de adaptación utilizados para adaptarse tanto a 

los cambios del mundo, como a las personas, tienen incremento de 

interacción con el medio ambiente. 

No obstante, durante el desarrollo cognoscitivo en la edad preescolar, 

el niño puede manejar tanto imágenes y símbolos como acciones manifiestas, 

v. gr., el niño tratará un pedazo de madera como si fuera un automóvil de 

juguete y lo moverá mientras imita el ruido de un motor. 

Etapa Preoperatoria: Esta etapa se caracteriza por el inicio del 

pensamiento y del lenguaje, aquí se acelera el acto intelectual. El que sea 

operatorio significa la capacidad de prolongar la acción y es una 

característica del pensamiento lógico. La comprensión de los conceptos en el 

sentido abstracto aún está fuera del alcance del niño. Las acciones se van 

haciendo más flexibles, móviles y coordinadas entre sí. 

Sin embargo, los niños en esta edad son incapaces de organizar 

símbolos en conceptos firmemente articulados y no pueden ver las cosas 

desde el punto de vista de otra persona; es decir, son egocéntricos. 

Los primeros años son los más impresionables en la vida del individuo; 

la infancia es una etapa de aprendizaje que se lleva a cabo mediante el cariño 

y el ejemplo, es aquí, en donde los niños comienzan a captar y comprender 

los sentimientos de los demás. Es en esta edad cuando se guían, 

principalmente, por s.us propios intereses y experiencias; muchas veces se 

enfrentan a problemas que no son capaces de resolver, por lo que entonces 

tienen que crear nuevas estructuras o modificar las anteriores para así 

alcanzar el nivel que exige la nueva situación; así se identifica el desarrollo de 

la inteligencia y de la imaginación. 
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El período preoperacional se divide en dos fases: Desde los dos a los 

cuatro años, los niños son fundamentalmente pensadores egocéntricos y 

desde los cuatro a los seis o siete años se les describe como intuitivos. De 

acuerdo con PIAGET, "entre los dos y los cuatro años el niño supone que 

todos los objetos naturales están vivos y tienen sentimientos e intuiciones por 

él los tiene. Cree que el mundo es tal como el lo percibe; no es capaz de 

comprender el punto de vista de otra persona. 42 

Según PIAGET, el lapso que va de los cuatro a los siete años es 

intuitivo, principalmente porque "el niño se halla entonces en transición hacia 

un nivel de desarrollo cognoscitivo más elevado; avanza hacia la utilización 

de operaciones mentales concretas, ya que a medida que va llegando a los 

cinco, seis y siete [años de edad], parece capaz de responder en forma más 

apropiada a un número cada vez mayor de situaciones". 43 

A los cuatro ó cinco años el niño comienza, aparentemente, a ser 

dueño de sí mismo desde el punto de vista que utiliza los conocimientos que 

en ese entonces tiene (capacidad cognitiva), empieza a mostrar un mejor 

control de su pensamiento durante esta fase intuitiva. 

En esta etapa los aspectos más importantes del desarrollo mental 

consisten en la elaboración de sistemas de representación como la imitación, 

los juegos simbólicos, las imágenes mentales, el lenguaje y el dibujo. En el 

juego simbólico cualquier acción o sonido pueden ser representada por 

gestos o acciones del niño; mediante la imaginación puede sustituir cosas 

perdidas o repetir hechos pasados; a través de la imitación diferida el niño 

42 PlJLAsKJ, M. A. S., El Desarrollo de la Mente Infantil Según Piaget, pág. 209. 
43 

RAPPOPORT, L., La Personalidad Desde los O a los 6 A/los. El Peque/lo y el 
Preescolar, pág. 116. 
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imita a las personas que lo rodean, ésta es una fase importante para llegar al 

pensamiento concreto. 

En el niño de la segunda infancia, los conceptos aún no son claros y 

van ligados a sus experiencias del medio ambiente que lo rodea. A este 

respecto GUY señala: "A esta edad el pensamiento está como desnudo [sic] 

de objetividad por dos razones: la primera porque el niño es incapaz de 

separar aún lo verdadero de lo falso; y la segunda porque es extremadamente 

subjetivo, es decir porque da a todas las cosas el color de sus deseos, según 

el humor del momento". 44 

11.2.2.3.1. Características del conocimiento preoperacional 

A pesar de que el niño, de entre dos y seis años de edad, puede 

presentar objetos y sucesos simbólicamente, su pensamiento no es 

comparable cualitativamente con el de un niño mayor o un adulto. El 

conocimiento de un niño en la etapa preoperacional se caracteriza por cinco 

prioridades: 45 

a) Concreción: Mientras la capacidad de representación simbólica 

puede permitirnos pensar acerca de conceptos abstractos tales como 

el amor y la justicia, el niño de la etapa preoperacional no puede 

crear tales conceptos. 

b) Egocentnsmo: El niño preoperacional ve al mundo solamente a 

través.<Íe sus_pr~pios ojos, sus pensamientos reflejan una posición 
- ","'"-=- ., .·;.-· .• 

44 
GUY, J., los Niilos u~ Mundo de. Sorpresas y Misterios, pág. 81. 

45 Vid FAW, T., op: cit., págs. 165 y ss. 
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egocéntrica; ~or eso_ los niños no ll~gan ,ª comprender una situación 

desde el punto de vista de otra persona. 

. : '• '· .· -

e) Centraé:ión: Se trata de la é:óncentradón típica en el niño de edad 

preoperatorla, e~tá'é:~~i~;nt~~6iÓn puede ser fisica o temporal. 

,,..,,.,,.:1 

d) Atención: a estados;. más; qüe a transformaciones: El niño de dos 
• - <: • - ' •• •• .,.,_". -- • 

años de ediíd'pierisa•enda 'forma de las cosas tal como son ahora, 

algimo~ pie~sa~ 2ó~~ '.füeron • o cómo podrán ser, pero nunca 

centÍ'an su ~teh~ió~-e~'~Óm~ ocurre la transformación de un estado 

a otro>. 
·. :_, ~~ '.:.: -· 

;,.-

e) Irreversibilid af El ~iflb'de ~~ad preoperacional puede pensar acerca' 

de qué acontece áhora y pliédé •• pensar . cómo .·plantear Iá próxima 

meta, n~ 6bsta~te'. p~~cle faltarle la h~bilidad para pensa~ cómo ha 

llegado a • ~~ ;: siiuaCiÓ~ presente, de tal forma que en muchas 

~casici~es, puecÍ!in 'r~flexionar sobre su pasado. 

II.2.2.3.2. Lenguaje· 

Las habilidades en el lenguaje mejoran durante la etapa preoperacional. 

Las oraciones que c~~struyen los niños son más largas y complejas; 

RArrorORT seiíala q~'e ··I~ habilid~d verbal mejor~dadel _niño, ~3n frecuencia· 

incrementa IÍI calldad de; las funcio.nes cog~oscitiva(~bmo • 1; meinoria; el 

pensamiento, la resol~ciÓn\ie'p~~IJlemas y eÍ iiizo~ámi~nto'~. 46 
. 

46 
RAPPOPO.RT, L., op. cit., p;ig. 64. 
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La entrada de un niño en el campo del lenguaje humano significa ser 

admitido en un mundo de conocimientos y comunicación, i. e., en la cultura. 

Mucho de lo que sabe el ser humano se transmite de una generación a otra, 

en especial a través de la palabra escrita u oral, y hasta de la expresión 

corporal. 

"El lenguaje le proporciona al niño el principal instrumento de 

adaptación a su medio, pero constituye también un fin en sí, puesto que 

puede determinar su percepción del mismo". 47 

A los dos años de edad, los pasos preliminares para la adquisición del 

lenguaje están bien conformados; el niño que ha balbuceado aprende a usar 

palabras para expresar ideas y, en muchos casos, ha empezado a combinar 

palabras en frases simples de dos palabras. Gran parte de este desarrollo del 

lenguaje acontece desde los dos hasta los seis años de edad. 

La motivación para aprender a hablar es grande, hasta un infante 

percibe el valor de aprender a comunicarse con otras personas, a través de 

sus gestos y movimientos. El lenguaje del niño en edad preescolar se vuelve 

gradualmente más complejo que las formas "telegráficas" usadas antes. 

"Ahora el infante comienza a usar adverbios, como aquí y allí, 

ocasionalmente artículos como un, [además] coloca las terminaciones 

adecuadas en algunos sustantivos y verbos". 48 

A la edad de dos años, predominan considerablemente las palabras 

utilizadas comúnmente en casa, e. i., papá, tele, juguete, entre otras, así 

47 Jdem, pág. 76. 
48 

MUSSEN, P. H.; J. J. CONGER y J. KAGAN, Aspectos Esenciales en el Desarrollo 
del Nino, pág. 156. 



50 

como los nombres de personas y ciertas acciones relacionadas con la 

convivencia del niño, v. gr., cárgame, tráeme y dame principalmente. Los 

pronombres mío, mí, llÍ y yo empiezan a utilizarse en el orden dado, el 

sentido del ténnino yo no es tan absolutista como lo era antes; se siente 

mucho más inclinado a llamarse por su nombre. 

A los tres años, las palabras que utiliza el niño ya no sólo aluden 

nombres de objetos (v. gr., cuchara, silla, tele, etcétera) o de funciones, 

(v. gr., correr, comer, etcétera), sino que comienza a nombrar diversos 

estados de emociones, como la felicidad y el miedo principalmente; la acción 

de calificar con un término al estado de animo en cuestión, implica que el 

niño analiza o interpreta diversos motivos y circunstancias, v. gr., al observar 

que su madre se encuentra afligida comenta que su mama está triste. 49 

Hacia los cuatro años de edad el niño alcanza un lenguaje bien 

estructurado, aunque todavía tienda a articular de una manera infantil. No 

construye estructuras lógicas coherentes, sino que combina hechos, ideas y 

frases sólo para reforzar su dominio de palabras y oraciones. Empieza a 

preguntar ¿por qué? y ¿cómo?, esto porque le interesan las respuestas para 

aprender, por lo que debe contestársele concisamente y con claridad a sus 

preguntas; le interesa mucho más observar la forma en que las respuestas se 

ajustan a sus propios sentimie_ntos. 

Para los cinco y seis años, de edad el niño tiene la capacidad de 

formular frases coherenÍe~;. ási coino .de utilizar estructuras lógicas mejor 

elaboradas, con lo cuaí·;1eS-'es~;cisiblci sostener-largas y complicadas 

conversaciones; por ~t~; parte~ es. fa~ti~le~ que pueda relatar una extensa 

49 ' 
Cfr. FAW, T., op. cit., pág. 200. 
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historia entremezclando ficción y realidad, finalmente, es loable que se 

involucre y confunda tan inevitablemente como un adulto en las discusiones. 

Para ayudar al desarrollo del lenguaje se pueden hacer juegos de 

palabras como trabalenguas, inventar canciones, contarles cuentos y corregir 

sus errores, a través de esto el pequeño ira ejercitando las palabras conocidas 

y así ampliará su vocabulario, motivo que le será útil para sociabiliz.ar. 

ll2.2.4. Personalidad y Desarrollo Social 

Sociabilizar es el proceso mediante el cual un individuo se 

interrelaciona con otras personas, y tiene como punto de referencia 

determinada formación -únicamente familiar en el caso del niño- de 

valores e ideas, las cuales debido a dicha interrelación se modulan. 

Durante los años preescolares, los padres, madres y hermanos suelen 

ser los agentes·más influyentes en el proceso sociabilizador, ya que son los 

que mayor contacto tienen con el niño durante este periodo, interactúan 

intensa y frecuentemente, regulan y modifican la conducta del infante de una 

forma continua, porque conviven con ellos diariamente, es dentro de la 

familia donde se adquiere el concepto de convivencia. A esta edad son muy 

importantes los juegos en grupo, ya que generan un ambiente de trato social 

al presentarse las comunes situaciones de ayuda y colaboración. 

Cada día el niño se interesa más por la vida de los adultos y tiene 

mayor interés por la convivencia social, su experiencia va aumentando, sus 

actividades cambian y adquiere el sentido de la responsabilidad. Para 

favorecer este aspecto se puede trabajar en equipo; una convivencia con la 

naturaleza y el ambiente en el que se mueva el niño. 
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II.2.2.4.1. El surgimiento del concepto de sí mismo 

El desarrollo que implica el darse cuenta, conscientemente, de sí 

mismo, constituye sin duda uno de los acontecimientos centrales de la nii'lez. 

ALLPORT "resume una gran cantidad de teorías y de investigaciones 

cuando organiza la evolución del concepto de sí mismo en cinco etapas 

sucesivas. Sugiere que hasta la edad de tres ai'los, el nii'lo adquiera en primer 

lugar, un sentido de un sí mismo corporal; en segundo lugar, un sentido de 

identidad continuada; y en tercer lugar, un sentido de orgullo o 

autoestima". 'º 

A los dos años de edad el niño conoce directamente su cuerpo y su 

identidad incluye su nombre. La segunda etapa de la que habla ALLPORT es la 

de una identidad continuada que se ve promovida por el lenguaje. El niño de 

dos ai'los sabe su nombre, hablará frecuentemente de sí mismo en tercera 

persona. No obstante, a los tres años resulta claro que el nií'lo está 

alcanzando un conocimiento unitario de su individualidad (sólo es él mismo y 

nadie más, a propósito de la tendencia infantil de asumir una identidad de 

otro ser). A esta edad el niño da muestras de que nace en él una especie de 

orgullo, porque pide insistentemente que se le deje hacer las cosas por sí 

mismo, con lo que experimenta placer cuando lo hace con éxito. 

Durante la última fase de la segunda infancia, ALLPORT interpreta que 

el concepto de sí mismo se elabora a lo largo de dos nuevas fases: "La 

extensión de sí mismo y la autoimagen". ' 1 La primera hace referencia a la 

'º Según cita de RAPPOPORT, L., op. cit., pág. 78. 

'
1 Jdem, pág. 80. 
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conducta posesiva y celosa de sus pertenencias; la segunda, es el principio 

del autoconocimiento consciente, por así decirlo, de la modalidad y de las 

intenciones que posteriormente caracterizarán la personalidad. A los cinco o 

seis años de edad el niño comienza, de alguna manera, a verse de acuerdo 

con estos criterios adultos, pero esa visión es todavía muy obscura y 

estrecha. 

II.2.2.4.2. Actitudes en la segunda infancia 

ALLPORT define las actitudes como "estructuras funcionales que 

sustentan, impulsan, orientan, condicionan, posibilitan y dan estabilidad a la 

personalidad". ' 2 

En sí las actitudes son predisposiciones del individuo respecto de 

ciertas personas, objetos o situaciones, esta predisposición incluye procesos 

cognitivos y afectivos, es decir, las actitudes confonnan rasgos de la 

personalidad. Cada niño tiene una personalidad única, un patrón detenninado 

de características y formas de pensar, sentir, relacionarse con otros y de 

adaptarse a su ambiente. Hay muchos factores que afectan al desarrollo de la 

personalidad, entre los cuales se cuentan las predisposiciones determinadas 

genéticamente, los valores inculcados en el hogar, las interacciones con los 

amigos, y la exposición a conductas y estándares a través de los medios de 

comunicación. 

'
2 «Actilud (Formación y Cambio)» Diccionario de las Ciencias de la Educación, 

l. I, vol. A-H, pág. 37. 
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Las actitudes que tenga el niño muchas veces van a ser provocadas por 

el padre y la madre. En esta edad el aspecto más interesante es la autonomía, 

quiere hacer las cosas por sí mismo y comienza a descubrir la objetividad. 

"Hay que comprender sus éxitos y sus fracasos teniendo en cuenta la 

medida de sus fuerzas y no tomarlo por juegos de niños que no tienen mayor 

importancia, son esfuerzos meritorios, éxitos fecundos o fracasos 

abrumadores de los que tal vez el niño se levante". ' 3 

Es preciso estar pendientes de la afectividad del niño, porque si se le 

priva de afecto, pudiera, entre otras cosas, vivir únicamente de sus fantasías, 

ya que éstas al cubrir determinadas carencias, como lo es el cariño, lo hacen 

más feliz que la realidad en la que vive. Esta situación provoca que el niño se 

aísle gradualmente del medio que Je rodea. 

ll.2.3. TERCERA INFANCIA 

Este período,. se. caracteriza. por ser un lapso más uniforme. a los 

anteriores; puest~ qu¡; el desarrollo que se produce en él son lllás lentos y 
permiten 'hacer:obs~ry~ci~nesjustificables sobre su futura car~ctérÍstica 
como adolescerit~J[>U';a~i~í~ tercera infancia o infancia media; elniñ~ sigue 

creciendofisi~alllénte; Y h~ce progresos constantes con su fuerza física y en 

sus habilidades 'motoras. Las habilidades intelectuales y cógnoscitivas del 

niño también se incrementan durante este período. Un factor que contribuye 

al desarrollo cognoscitivo es el de los cambios en el pensamiento conceptual 

del niño. La familia continúa jugando un· importante papel en el proceso de 

' 3 Jdem, pág. 23, 
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desarrollo, en este momento, la escuela aparece como una contribución 

significativa para su crecimiento. 

ll.2.3.1. Crecimiento Físico-Biológico 

a) Peso: Se observa un aumento continuo y estable. El niilo con un 

promedio de seis años pesa aproximadamente 20 kg., mientras que 

el niño de trece años pesa aproximadamente 45 kg. 

b) Estatura: la estatura aumenta, de un promedio de 110 cms. en los 

seis años, hasta aproximadamente 150 cms. a los 13 años. 

c) Proporciones corporales: A medida que el niño crece de seis a doce 

años, desarrolla un cuerpo que es similar al de un adulto pequeilo. 

d) Diferencias sexuales: El crecimiento de niños y niilas es paralelo 

hasta la edad promedio de nueve años y medio. Entre los ocho y los 

once años, las niñas experimentan un crecimiento rápido antes de 

alcanzar la pubertad. A dicha edad, los niños que también 

experimentan el mismo crecimiento, entre los diez y catorce años 

alcanzan y pasan a las niñas tanto en altura como en peso. 

11.2.3.J. Desarrollo Motriz 

Durante los años de la infancia media los huesos de los niños se hacen 

más largos y sus músculos se vuelven más grandes, asimismo, sus 

capacidades fisicas se transforman siendo más rápidos, fuertes y ágiles. 
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A los seis años de edad comienzan a establecerse los parámetros de 

adultos para correr, aunque un niño de doce puede correr casi con la doble 

de rapidez que uno de seis. 

El crecimiento constante del niño, en fuerza física y en habilidades 

motoras y cognoscitivas, durante la infancia media, le abre muchos caminos 

nuevos en el aspecto físico, social e intelectual. "Un niño de seis [años de 

edad], a diferencia de otro más pequeño, puede atrapar una pelota, pero sus 

movimientos tienden a ser un tanto lentos y desiguales; a la edad de doce, los 

movimientos del niño suelen ser uniformes, exactos y bien coordinados". 34 

Jl.2.3.3. Desarrollo Cognoscitivo 

Cuando se estudió la primera infancia se hizo notar que los niños se 

encontraban en la etapa sensorio-motriz del desarrollo según la teoría 

elaborada por PIAGET. El niño en edad preescolar estaba en la etapa 

preoperacional. A partir de alrededor de los siete a los doce años de edad los 

niños se encuentran en la etapa de las operaciones concretas. 

Etapa de operaciones concretas: "En esta etapa, el niño puede pensar 

lógicamente acerca de las cosas que ha experimentado y manipularlas en 

forma simbólica, como en las operaciones aritméticas. Un logro muy 

importante es el hecho de poder pensar hacia adelante y hacia atrás. Esta 

capacidad de razonar hacia atrás, contribuye a acelerar el pensamiento lógico 

y por consecuencia posibilita la realización de deducciones tales como: si 

2 + 2 = 4, 4 - 2 = 2.33 En otras palabras, el niño tiene la capacidad de 

34 
MUSSEN, P. H., el al, ap. cit., pág. 203. 

33 PuLASKJ, M. A. S., ap. cit., loe. cit. 
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comenzar a reflexionar sobre las cosas objetivas, sin embargo, tiene 

dificultades para comprender las cosas abstractas, pensemos en el hecho de 

que un niño conciba la existencia de un número que no tiene valor. 

Según la teoría del psicólogo francés, el progreso de un niño de una 

etapa a otra no es automático, sino que depende de ciertos tipos de 

experiencias que los niños tienen normalmente. Asimismo, presupone que 

alcanzar una etapa depende de la progresión exitosa a través de las etapas 

previas, es decir, que cada etapa nueva y más avanzada se construye sobre 

una anterior. Así, siempre habrá una relación entre la habilidad y las creencias 

del niño actuales y del pasado. 

"En esta etapa realizan grandes progresos en la habilidad para generar 

nuevas relaciones entre dos o más segmentos de conocimiento, es decir, 

formulan hipótesis y hacen conjeturas, lo cual se denominafase deductiva de 

cognición". ' 6 

La capacidad de razonamiento de un niño, de esta edad, incluye la 

habilidad para elaborar una categoría de objetos o ideas, y él debe volverse 

cada vez más sensible a los atributos críticos de un objeto o idea. También, 

esta capacidad de razonamiento, determina lo creativo que será. A veces 

poseer conocimientos no es suficiente, el niño debe ser capaz de usar los 

conocimientos de una forma original y constructiva. 

'
6 

MUSSF.N, P. H., et al, op. cit., pág. 216. 
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Segú11 PIAGET, los niños en la etapa de las operaciones concretas han 

desarrollado "un nuevo conjunto de reglas que poseen cualidades lógicas 

especiales": ' 7 

La primera regla es una declaración de equivalencia: si A es igual a B 

en algún atributo, y B es igual a C, entonces debe ser verdad que A es igual a 

C. Con esta información, no es necesario medir A y C para saber que este 

hecho es verdad. 

La segunda regla es similar, pues es una declaración de relación, es 

decir, hay ciertas relaciones fijas entre los objetos o cualidades de los 

mismos, v. gr., si la línea roja es más larga que la azul y si esta última es más 

larga que la amarilla entonces debe ser verdad que la linea roja es más larga 

que la amarilla. Los niños en la etapa de las operaciones concretas conocen 

la validez de esta conclusión, aun si no han visto las líneas coloreadas. 

Una tercera regla se refiere a las relaciones entre categorías, a las que 

PIAGET denomina clases. El niño operacional concreto puede apreciar la 

existencia de una jerarquía entre ciertas clases, v. gr., los niños en esta etapa 

comprenden que todas las naranjas pertenecen a la clase fruta, y que todas 

las frutas pertenecen a la clase alimento. 

Por último, la cuarta regla que comprende el niño, es que los atributos 

u objetos específicos pueden perte~ec~r a más.de una clase o a más de una 

relación al mismo tiempo. Co~~iderando Ías dos clases de alimentos 

(naturales y manufacturados) -y 'J~; 'C:iases de comidas, dulces y no dulces 

entre otras. El niño de las operaCiones concretas se da cuenta de que las 

57 . 
ldem. pág. 219 .• 
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peras pueden pertenecer simultáneamente a la clase de alimento natural y, a 

la clase de alimentos dulces. 

El lenguaje adquirido durante esta etapa puede considerarse en buena 

medida completo; si bien, a los siete años de edad puede comprender y 

producir, aproximadamente, todos los sonidos del lenguaje, unos pocos 

sonidos y combinaciones de ellos aún pueden causar dificultades al 

producirlos. 

Por supuesto que el vocabulario del niño crece rápidamente de los seis 

a los doce años de edad: Se estima que aproximadamente cada año el niño 

utiliza cerca de mil palabras nuevas en su vocabulario; sin embargo, "el 

desarrollo somático durante la infancia media implica algo más que el 

aumento de su caudal léxico. También implica cambios en el significado 

atribuido a las palabras. La misma palabra tiene, con frecuencia, un 

significado diferente al que tenía a los ocho y a los doce años". ' 8 

Etapa de las operaciones formales: va de los doce años en adelante, y 

en ella el desarrollo de las operaciones cognoscitivas son utilizadas para 

pensar en la solución de problemas abstractos. "Es el nivel más alto de 

conocimiento, en el cual los individuos pueden pensar lógicamente, tanto 

sobre los conceptos abstractos, como sobre los concretos". ' 9 

58 
FAW, T., op. cit., págs. 153 y 154. 

59 ldem, pág. 13. 
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/[. 2. 3. 4. Personalidad y Desarrollo Social 

Por una parte, los años de la tercera infancia representan un período 

crítico para el desarrollo de la conciencia, el cual depende del nivel de 

madurez cognoscitiva, así como de fas influencias paternas y de otros tipos a 

las que seguramente el nii'io se ve sujeto en su desarrollo, y por otra, durante 

la infancia media los padres y madres continúan el proceso de sociabilizarlo, 

ya que la relación entre padre, madre e hijo es muy importante para 

determinar la personalidad y el desarrollo social del niño. 

El niño de esta edad asiste a la escuela, su mundo se amplía y se hace 

más independiente de la familia, y más sujeto a la influencia de fuerzas 

externas. La relación entre padres, madres e hijos, tan importante para 

determinar la personalidad y el desarrollo social del niño, puede clasificarse, 

por una parte, como afectiva o bien lo contrario hostil, y por otra, como 

restrictiva o hasta tolerante. De tal forma que existen, principalmente, cuatro 

actitudes paternas hacia los hijos, éstas son las: afectivas-restrictivas; 

afectivas-tolerantes; hostiles-restrictivas; y, hostiles-tolerantes; claro está que 

existen dentro de cada una de ellas diferentes grados 

La manifestación afectiva se concibe dentro de los esquemas de 

aceptación, aprobación y comprensión; fa hostilidad se da en los supuestos 

de indiferencia, rechazo y hasta de agresión; lo restrictivo acontece dentro de 

la disciplina, la rigidez y el sistema, asimismo ésta manifestación puede 

alcanzar el grado de lo privativo y limitativo; y, la tolerancia se manifiesta en 

el respeto de la personalidad del niño, e. i., sin imponer voluntades ajenas, sin 

embargo, se puede llegar al mimo en exceso, fo que resulta ser una 

educación ausente de orientación. 
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Tal vez uno de los componentes de mayor influencia en la personalidad 

del niño sea el concepto de sí mismo. "La autoestimación o el concepto de sí 

mismo (los términos se usan indistintamente para referirse a los juicios que 

hacen los individuos acerca de sí mismo en relación con otros) es decisivo 

para el buen ajuste psicológico, la felicidad personal y el funcionamiento 

efectivo en los niños y en los adultos". 60 

Debido a que los niños reciben una gran influencia de la relación con 

los padres, madres y otros familiares -como ya se ha señalad<>-, el afecto y 

la aceptación paterna tienden a provocar que en el niño se de una elevada 

autoestima. 

Un vez expuesto, en el primer capítulo, la psicomotricidad como base 

de la expresión corporal, veremos en el siguiente capítulo lo que es en sí esta 

última como un medio de comunicación. 

60 MUSSEN, P. H.; et al, op. cit., pág. 237. 
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la que la prepare, la sostenga y 
la complete. 
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III. EXPRESIÓN CORPORAL 

Q. obre la expresión corporal, nos inquieta saber su importancia en 

~ relación con una nueva forma de comunicación. De aquí que surja una 

gran variedad de preguntas que aparecen en nuestra mente: ¿por qué 

afirmar la importancia de la expresión corporal, cuando siempre se nos ha 

dicho que el hombre se expresa primordialmente a través del lenguaje, que es 

el vehículo común de la significación y de la comunicación?, ¿cuáles son sus 

objetivos? 

Para darles respuesta, seguiremos las ideas de STOKOE y HARF al 

respecto: "La expresión corporal es una conducta espontánea existente desde 

siempre, tanto en sentido ontogenético como filogenético; es un lenguaje por 

medio del cual el ser humano expresa sensaciones, emociones, sentimientos y 

pensamientos con su cuerpo, integrándolo de esta manera a sus otros 

lenguajes expresivos como el habla, el dibujo y la escritura". 61 

111.1. DEFINICIÓN DE EXPRESIÓN CORPORAL 

La expresión corporal es la capacidad de exteriorizar cualquier estado 

anímico, sensaciones o pensamientos con el cuerpo. 

61 
STOKOE, P. y R. HARF, La Expresión Corporal en el Jardín de Infantes, pág. 13. 
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La expresión corporal es una actividad llena de experiencias que ofrece 

medios para un mejor crecimiento, desarrollo y maduración del ser humano. 

Su práctica proporciona placer por el descubrimiento del cuerpo en 

movimiento y por la seguridad en su dominio. 

La expresión corporal, como lenguaje inmediato, afirma el concepto 

del ser humano expresándose a sí mismo, es decir, comunicándose consigo 

mismo y con los demás, sin necesidad de recurrir a elementos o instrumentos 

ajenos a sí, lo cual no quita que en algunos momentos de este proceso se 

sirva de ellos. Es un lenguaje común a todos los seres humanos y, por esta 

razón, constituye una de las formas de comunicación y comprensión 

universales del hombre. 

Cuando nos referimos a la expresión corporal, hablamos de una 

manifestación de contenidos sig11.ificativos para la persona, que lo llevan a 

una creatividad, teniendo en cue~ta . que el hombre no existe sólo para sí 

mismo, sino también para los demás, lo cual indica el comienzo de un 

proceso de comunicación e interacción. Así pues, se puede decir que el 

objeto de esta actividad engloba la sensibilización y conscientización de 

nosotros mismos tanto para nuestras actitudes, gestos y acciones cotidianas 

como para nuestras necesidades de expresar, comunicar, crear, compartir e 

interactuar en la sociedad en la cual vivimos. 

"La expresión corporal, así com_o ladanza, la música y las otras artes, 

es una manera más de exteriorizar estados anímicos, éstos, a su vez, 

contribuyen a una mejor comunicación'· entre los seres humanos". 62 La 

expresión corporal tiene una doble finalidad: la de expresarse y la de 

62 
STOKOE, P., op. cit., pág. 8. 
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comunicarse. Con ella se trata de que, desde un pnnc1p10, los niños, 

adolescentes o adultos desarrollen su máxima capacidad expresiva sin tener 

que obtener previamente una destreza que para muchos está más allá de sus 

posibilidades fisicas. En síntesis la expresión corporal será la capacidad de 

exteriorizar sensaciones, emociones o pensamientos por medio del cuerpo. 

Las enseñanzas de la expresión corporal procuran que el niño alcance 

un dominio fisico, de modo que le sea cada vez más racil manifestarse 

corporalmente, pero sin que en ningún momento el esfuerzo del progreso 

técnico impida el placer del aprendizaje y del movimiento en sí. 

STOKOE resalta la importancia que le da a la expresión en la siguiente 

idea: "cuantos más medios de expresión pueda desarrollar el ser humano, 

tanto mayor será su riqueza existencial". 63 

La persona que sólo expresa su vida interior por una vía (oral, escrita o 

plástica), no está desarrollando todas sus facultades. Esto no quiere decir que 

el cuerpo sea el medio más importante de expresión, sino que es simplemente 

una vía más, éste tiene la ventaja de ser el único instrumento de expresión 

utilizado por el hombre desde que nace. Si bien, el lenguaje hablado tiene 

recursos sutiles y matizados, su transmisión y asimilación se producen en el 

nivel intelectual. Mientras que la expresión corporal, por su capacidad de 

comunicar estados anímicos a través del movimiento, puede llegar a ser 

asimilada como lenguaje de primera instancia en diferentes niveles a la vez. 

63 
STOKOE, P. y R. HARF, op. cit., pág. 18. 
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La finalidad de la expresión corporal es contribuir a la integración del 

ser humano, componiendo un todo armónico, en el cual el cuerpo traduzca 

fielmente la faz anímica del individuo. 

111.2. EXPRESIÓN CORPORAL A TRAVÉS DE 
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Para llegar al desarrollo completo de la persona, entendiéndose éste 

como el máximo aprovechamiento de las aptitudes y potencialidades de cada 

individuo, es preciso, entonces, tener en cuenta todas las capacidades 

iniciales del niño, éstas son de orden: mental, afectivo, social, y corporal. 

Realizar una integración armónica de estas capacidades es el objeto de la 

verdadera educación artística. 

"A la actividad organizada bajo el nombre de expresión corporal 

dotada de objetivos específicos, la consideramos una actividad artística si por 

artístico se entiende aquello que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la 

creatividad y la comunicación humana". 64 

El arte es un medio de expresión y de comunicación con el que 

contamos los seres humanos. Sus valores son los mismos que pueden ser 

básicos en el desarrollo de un nueva imagen o de una filosofía de la vida. El 

arte dentro de la educación es una actividad dinámica y unificadora, puesto 

que constituye un proceso complejo, en el que el niño reúne diversos 

elementos (conocimientos) de su experiencia para formar un todo con un 

nuevo significado. Podemos afirmar que el arte es una actividad que 

64 Jdem, pág. 15. 
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armoniza en una forma nueva el pensamiento, la sensación y la percepción 

del nifio. 

Para el desarrollo de la creatividad la mejor preparación es la creación 

misma. Uno de los componentes básicos de una experiencia artística 

creadora es la relación entre el artista y el ambiente. La expresión corporal 

constituye un proceso de asimilación y proyección. Por lo que, el desarrollo 

mental depende de una rica y variada relación entre el nillo y su ambiente. El 

desarrollo de la sensibilidad perceptiva debería, pues, convertirse en una de 

las partes más importantes del proceso educativo. 

La educación artística es la única disciplina que realmente se concentra 

en el desarrollo de las experiencias sensorio-motriz. Esta educación tiene la 

misión especial de desarrollar en el individuo aquellas sensibilidades 

creadoras que hacen que la vida otorgue satisfacciones y sea significativa, de 

aquí la importancia de la educación artística para la propia identificación y 

expresión. 

111.2.1. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTISTICA 
COMO MEDIO DE EXPRESIÓN 

La educación artística es una actividad muy importante para el proceso 

de la propia identificación, porque ésta abarca los cambios sociales, 

intelectuales, emocionales y psicológicos que se operan en el hombre. Sólo a 

través de la identificación con nosotros mismos podremos llegar a 

identificamos con los demás. 

Sobre este tipo de educación es fundamental ayudar al nillo para que se 

identifique con sus propias experiencias corporales y así animarlo a que 

exprese sus sentimientos y pensamientos, para que vaya adquiriendo 
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seguridad en sí mismo, de lo contrario, el niño carente de atenciones puede 

éncontrarse aislado de cualquier estímulo externo, por lo que podría suceder 

que cualquier estímulo nuevo sea un instrumento agresor, antes que una 

invitación a descubrir algo nuevo. 

El arte exige expresión, por eso ayuda a que el niilo desarrolle su yo, 

así las cosas, actúa como un importante componente de la experiencia. Este 

aspecto está estrechamente relacionado con el desarrollo del concepto de sí 

mismo; la propia expresión corporal del individuo debe considerarse 

importante como una forma de desarrollar un concepto de sí mismo que sea 

positivo. Los niños necesitan considerarse a sí mismos dignos de actuar 

dentro de su medio, y mientras más temprano se les estimule, mucho mejor. 

La educación artística puede proporcionar la oportunidad de 

incrementar la capacidad de acción, la experiencia y la autoestima, que son 

imprescindibles en una sociedad tan llena de cambios, tensiones e 

incertidumbres, como la nuestra. 

111.2.2. EL ARTE COMO MEDIO DEL DESARROLLO INTEGRAL 

El arte es una expresión del nioo de desarrollo integral, 

correspondiente al momento en que se expresa con su cuerpo. Cada gesto y 

movimiento refleja las emociones, la capacidad intelectual, el desarrollo 

fisico, la aptitud perceptiva, el factor creador, e incluso el desarrollo social 

del individuo, entre otros. 

Desarrollo emociona/. La expresión corporal debe constituir la 

oportunidad que se le brinda a un niño para su desarrollo emocional y, en la 
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medida en que esto se realiza, está en relación directa con la intensidad con 

la cual el creador se identifica con su trabajo. 

Los grados de identificación propia varían desde los rígidos patrones 

estereotipados, hasta el alto nivel de identificación en que el niilo representa 

cosas que le son significativas. 

La expresión artística de un niño se manifiesta en la maxJma 

.identificación con lo que hace y en el sentimiento de independencia para 

explorar y experimentar con toda clase de materiales. El arte será a la vez 

indicador y estímulo en el desarrollo emocional del niño. 

Desa"ollo intelectual. Este se aprecia generalmente en la toma de 

conciencia progresiva que el niño tiene de sí mismo y de su ambiente. 

Es de gran importancia que se pueda mantener un equilibrio entre el 

desarrollo afectivo y el desarrollo intelectual, ya que si el niño es capaz de 

tomar conciencia de lo que le rodea y de lo que es capaz intelectual y 

afectivamente, podrá identificarse con lo que haga sin ningún problema y así 

adquirir un aprendizaje significativo para él. 

A través del arte el niño manifestará su desarrollo intelectual, a la vez 

que podrá ampliar su toma de conciencia del ambiente y de su campo de 

referencia. 

Desarrollofisico. En el trabajo creador del niilo se refleja su desarrollo 

fisico, a través de su habilidad para la coordinación visual y motriz, por la 

manera en que controla su cuerpo y por la forma en que ejecuta ciertos 

movimientos en el trabajo. 
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Esta proyección del yo, en la expresión corporal, suele llamarse 

"diálogo corporal". El niño físicamente activo representará movimientos 

fisicos y desarrollará una mayor sensibilidad respecto de las actividades 

fisicas. 

Desarrollo perceptivo. El cultivo y el desarrollo de nuestros sentidos 

forman una parte importante de la experiencia artística, pues la alegría de 

vivir y la capacidad para aprender pueden depender del significado y de la 

calidad de las experiencias sensoriales. 

El desarrollo perceptivo comprende la sensibilidad a estímulos visuales, 

auditivos, táctiles y cenestésicos; la percepción espacial y temporal se tornan 

estímulos para la expresión. 

Desarrollo social. En el niño, se expresa en sus esfuerzos creadores; 

dichos esfuerzos suponen un primer paso para la comunicación de ideas a los 

demás y una identificación que el niño tiene con sus propias experiencias y 

con sus semejantes. 

Las artes pueden contribuir, mediante un trabajo de conjunto a una 

mayor comprensión de la aportación individual. 

Desa"ollo creador. Este comienza tan pronto como el niilo utiliza su 

imaginación para comunicarse con su cuerpo. Las experiencias artísticas se 

han considerado siempre la base de la educación creadora dentro de la 

escuela. La expresión corporal del niño refleja el desarrollo de su creatividad, 

y el arte, a su vez. es una actividad básica de estimulación para el desarrollo 

creador. 



111.2.3. CRITERIOS PARA UNA BUENA ORIENTACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS 
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Siguiendo el criterio de la doctora KELLOG podemos resumir las 

actividades artísticas de la siguiente manera: 

a) La interpretación que un niño da a sus obras -que son creativas

difiere sensiblemente de la que les puede conferir un adulto. Para el 

adulto hay criterios "objetivos" como son el tiempo, el espacio, la 

simetría, etcétera, sin embargo, para el niño el único criterio es lo 

que sintió y experimentó al realizar su obra. Su valor al crear no es 

objetivo, sino afectivo. 

b) Muchos. niños apenas tienen experiencias enriquecedoras. La 

marginación de cualquier tipo (económico, social, afectivo) hace 

alusión a que el ambiente familiar y el entorno social le 

proporcionan una muy escasa motivación. Esta falta de estímulos 

hacen que sus sentimientos, emociones y percepciones se centren 

casi exclusivamente en muy pocas vivencias, es decir, que el niño 

sólo puede reproducir aquello con lo que ha mantenido contacto 

emocional y dinámicamente. "No se trata, pues de desviar su 

atención hacia otros temas de su experiencia, sino de ampliar el 

campo de referencia y el campo de vivencias con otras vivencias 

nuevas y ricas de contenido y emociones". 6s 

e) El desarrollo de las capacidades creadoras se manifiesta en el niño 

esencialmente por la independencia con que se expresa y por la 

originalidad del enfoque que da a sus obras. Ni la destreza, ni la 

6s KELLOO, R., Expresión P/óstica del Preescolar, pág. 10. 
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habilidad son criterios válidos para conocer si un niilo es creativo o 

no, pero lo que si lo puede determinar es su libertad emocional. 

d) Por el carácter de libertad e intuición que suponen las capacidades 

creadoras, su desarrollo no es simultáneo ni paralelo, ni siquiera 

proporcional al crecimiento cronológico del niilo. 

Las fases del crecimiento artístico se suceden sin saltos en el vacío. Por 

esta razón, cabe suponer que si un niilo no gozó de las condiciones mínimas 

de realización, interpretación y ampliación de sus experiencias, en una fase 

determinada, tenderá a repetir dicha fase hasta que la supere y pueda 

continuar su proceso de desarrollo. 

//l2.3./. Perspectivas Pedagógicas Globales 

Todo trabajo de expresión corporal se orienta hacia la convicción de 

que el cuerpo puede desarrollar un lenguaje propio, asl como a evidenciar 

que la comunicación es posible en este nivel. 

Desde el punto de vista pedagógico, permite al niilo la expresión de sí 

mismo en cuanto al conocimiento más profundo de su cuerpo, y un 

descubrimiento del dinamismo y los límites de éste, lo mismo que un mejor 

desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Por otra parte, le permite 

una comunicación más completa en su reencuentro con otras personas y -con 

las cosas que lo rodean. 

La finalidad de la pedagogía se sitú_~ eri brindarle al niño la oportunidad 

de desarrollar más y mejor sus c~paCidades creativas. 
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.La expresión corporal motiva al niño a afirmarse a si mismo como 

individuo, y se produce en el momento en que se establece la armonía entre 

él mismo y su cuerpo, lo que le permite la posibilidad de encuentros con las 

demás personas. El niño, a lo largo de su desenvolvimiento, busca un mayor 

conocimiento de sí mismo y del mundo a su alrededor. A través de la 

expresión corporal se convierte en un actor que representa lo que él es en ese 

mismo momento. 

El nii'lo es creador, él es su propio maestro y los demás sólo pueden 

ayudarlo, dándole los medios adecuados para que desarrolle sus capacidades 

Jo mejor posible. Estimular sus facultades y su capacidad creativa, es como el 

maestro puede llegar a elaborar una pedagogía orientada hacia la autonomía 

del niño. 

111.2.3.2. Perspectivas Pedagógicas Particulares 

La educación debe proporcionar al nii'lo los medios para el 

descubrimiento y el conocimiento. La actividad educativa no consiste en 

transmitir un saber y unas conductas, sino en imaginar una situación que lleve 

al niño a descubrirlas por sí mismo y a integrarlas. 

Las capacidades de conocimiento de sí mismo y del mundo exterior no 

pueden desarrollarse más que frente a algo, de ahí la necesidad de poner al 

niño en una situación. A esta situación se le llamará: "montaje': ya que éste 

supone sugerir o provocar el conjunto de estímulos que representan para el 

niño un problema a resolver. 

La expresión corporal debe encaminarse hacia la estructuración de un 

montaje porque éste constituye un trabajo técnico que va en busca de 
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experiencias de creación, con la finalidad de una meta definitiva: expresarse o 

manifestarse. 

El montaje debe: a) tomar en cuenta el mundo del niño; b) responder a 

sus intereses, y e) dar libertad a la espontaneidad, imaginación y creatividad 

del niño. Si se toman en cuenta estos tres aspectos, se logrará un 

enriquecimiento integral en la formación del niño. 

Las perspectivas pedagógicas nos van a servir de apoyo para ayudar al 

niño a que encuentre su lugar en el mundo, mediante su capacidad de vivir e 

integrar sus potencialidades creativas, que le permitirán desenvolverse mejor 

con y frente a los demás. La dinámica en la realización de la creatividad es 

una fuente más de crecimiento y enriquecimiento en el niño. 

Ill.3. EL TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL 

Al planteamos la idea de elaborar un taller de exp~esión corporal, surge 

la primera pregunta: ¿por qué recurrimos .al cuerpo? El cuerpo es algo así 

como la casa en la que habitamos todos los días; es el vehículo o instrumento 

a través del cual nos manifestamos, mediante el cual ~onocemos ,el niundo y 

aprendemos la experiencia de la vida. 

111.3.1. ¿QUÉ ES EL TALLER DE EXP~ESIÓNCORPORAL? 

El taller, ante todo, es un lugardond~ fos niños va~ a jugar, construir, 

platicar, cantar, actuar, inventar, compartir~ ~r~ar. P~ra los ~iñ~~ es lugar de 

libertad, de descanso, de juego y de amistad. 
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El taller puede ser cualquier salón adecuadamente organizado en el que 

los niños puedan moverse libremente y trabajar. Es tan flexible como un 

salón cualquiera, que con la simple aplicación de materiales e instrumentos se 

acondiciona para ser taller. 

El taller es un lugar simbólico, una manera de ser; es el lugar en que los 

niños conocen la libertad, el diálogo, el trabajo en común y una relación 

cercana, amistosa con el educador. Lugar simbólico porque representará 

mucho más de lo que se vive ahí: una forma de ver la vida y una manera de 

ser que se caracteriza por la participación activa y vital del nii'lo en su 

proceso educativo, así como la posibilidad de comunicarse de manera 

significativa con el mundo, los acontecimientos, la naturaleza, los demás y 

con uno mismo. 66 

Resumiendo lo anterior, el taller es un lugar para descubrir el diálogo, 

para sensibilizarse ante la belleza y para familiarizarse con la propia 

interioridad para comprender y acoger la de los demás, entregando a la vez la 

de uno mismo. 

fil 3. J. J. Objetivos del Taller de Expresión Corporal 

El objetivo general del taller de expresión corporal es facilitar al nii'lo el 

proceso creativo y de libre expresión y comunicación a partir del 

conocimiento de su cuerpo, del manejo del espacio, del tiempo, de los 

materiales, del fortalecimiento de su confianza en si mismo, de su relación 

con el maestro y del trabajo con sus compañeros. Tal objetivo puede 

66 
FIERRO EVANS, M. C., El Taller de Creatividad y Expresión: Una Altemaliva 

Pedagógica en un Centro Eá11cativo para la Reeducación del Nillo Abandonado, 
pág. 194. 
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alcanzarse si se trabaja en forma sistemática y con secuencia, planteando 

metas de corto y mediano plazo para llegar finalmente al objetivo general 

(meta a largo plazo). 

Para alcanzar tales objetivos, es decir, los de corto y mediano plazo, es 

necesario que el educador permita a cada niño ser él mismo, moverse a su 

propio ritmo, proponer sus ideas y manifestar sus necesidades a partir del 

trabajo personal. 

1//.3.1.2. Fu11cio11esdel Educador 

Las funciones del maestro pueden describirse de la siguiente manera: 67 

a) Es el animador el que inspira y motiva a los niños. 

b) Es el responsable de crear un ainbiente.'en-el ~ual imi álumnos 

puedan desarrollar sus habilidlid~s .Y '"p~t~íi~iaÍÍd¡d~s · (segÚridad 
...... -.. 

psicológica). 

e) Es quien conoce y respeta el ri:~o,\·i &tiempo~~r~onal de cada 
uno de los niños y del grupo en g~ri-ér~L ' : .,, .. ··· 

d) Es quien conoce las necesidades de ~~k al~mnos y el momento del 

proceso en el que se encuentran c~éÍ~ lirio ·~-~ e\ios y el grupo. 

e) Es el guia que los conduce a descubrir los valores universales. 

67 
SEFCllOVICll, G .. y G. WAISBURD, Hacia una Pedagogla de la Creatividad. 

Expresión Plástica, pág. 54. 
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j) Es el encargado de lograr un clima de confianza para que exista el 

diálogo y, por lo tanto, la comunicación. 

g) Es el portador y el receptor de la información, los sentimientos, los 

gustos, los deseos y las vivencias. 

h) Es el responsable de lo que sucede en el aula, pues su 

comportamiento produce siempre un efecto en la conducta de los 

niños. 

i) Es quien planifica, programa y evalúa de fonna adecuada las 

actividades de trabajo. 

}) Es quien conoce los instrumentos de trabajo y dispone de ellos. 

k) Es quien se compromete a ayudar a sus alumnos y a propiciar su 

desarrollo. 

/) Es capaz de evaluarse para estar en condiciones de ponderar el 

trabajo de sus alumnos y así retroalimentarse. 

IH.3.2. AMBIENTACIÓN DEL TALLER 

Las dimensiones del taller deben ser adecuadas para la cantidad de 

niños en el grupo, se debe calcular que todos ellos quepan cómodamente 

acostados en el piso, con Jos brazos y las piernas extendidas, sin estorbarse 

unos a otros. Sabemos que un salón pequeño no permite el movimiento 

espontáneo y libre. También es importante que el piso sea de algún material 

cálido, puesto que se trabaja descalzo; debe estar limpio y ser seguro. El 

taller tiene que estar ventilado, con buena luz y tener un espejo grande, de 
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cuerpo entero, con una cortina que nos de la opción de usarla o no. Es 

necesario contar con un tocadiscos o una grabadora con el fin de usar la 

música como apoyo en algunos momentos de la sesión; y disponer de un 

annario, en el que se pueda guardar el material clasificado. 

l/l.3.2.1. Los Materiales 

Cada uno de los materiales utilizados en la sesión de expresión 

corporal tiene características particulares por las cuales se les escoge; v. gr., 

no es lo mismo el tocar una tela suave y transparente que una franela gruesa 

y caliente. Así, cada material debe seleccionarse con base en las experiencias 

del maestro y en las sensaciones que el propio material le despiertan. Para 

ello, es indispensable considerar qué sentimiento, nos despierta; asimismo, 

hay que reconocer su peso, textura, color, olor, temperatura y tamai'lo; y 

finalmente, descubrir que movimientos se pueden hacer con el material. 

Si bien es cierto que exponer al nii'lo a las posibilidades que ofrecen los 

diferentes materiales enriquece su experiencia, la profundización en cada uno 

de ellos es de suma importancia, puesto que la creatividad aparece cuando se 

rompen los límites impuestos por lo estereotipado. 

!Il.3.2.2. La Música 

En las clases de expresión corporal la música sirve como elemento de 

apoyo. El objetivo es que los nii'los la disfruten y manifiesten a través de ella 

distintos estados de ánimo, y sentimientos. Debemos utilizarla como puente 

para conseguir una mejor comunicación con nosotros mismos y con el grupo. 

_,,. l ... 

·'' · .. ;~)·:· 
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Resulta conveniente que no tengamos prejuicios sobre cualquier tipo 

de música que sea adecuada al momento y a la situación, y no limitamos a la 

"música infantil''. Hay música que tiene un alto contenido emocional y 

también la hay neutra. El educador debe escuchar la música con anticipación, 

con el fin de familiarizarse con la que va a poner en su clase, es preciso que 

revise qué estado de ánimo provocan en él las diferentes melodías y cual es el 

volumen adecuado para cada una de ellas, ya que variar los grados del 

volumen produce una impresión diversa en la percepción. 

Siempre es útil tener a la mano uno o dos instrumentos sencillos de 

percusión. Estos pueden ser pandero, tambor, triángulo, etcétera. Si el 

educador sabe tocar algún instrumento como la guitarra, es siempre un 

excelente recurso que debe aprovecharse. 

111.3.3. LA SESIÓN DE EXPRESIÓN CORPORAL 

La sesión de expresión corporal ha sido programada con una duración 

de una hora, con base en la siguiente razón: las horas académicas en la 

jornada escolar se han establecido de 45 a 50 minutos de duración y es 

factible introducir la expresión corporal en los programas si este sistema de 

horarios es respetado. De este modo, una vez por semana o cada quince días, 

de forma secuencial y sistematizada, podria incluirse una sesión de expresión 

corporal alternándola con las otras áreas del programa educativo, sin afectar 

la estructura de la jornada escolar. 

Toda sesión de trabajo tiene un objetivo específico y éste se relaciona 

directamente con el objetivo general del taller de expresión corporal. 
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Cada sesión es en sí un espacio para la experiencia y el aprendizaje 

personal y del grupo, y va acompañada del ritual que este aprendizaje 

conlleva. A continuación se describe cada uno de los momef1'os 

comprendidos en la sesión, en el orden en el que podrian darse. 

l/l 3. 3. J. Preparación para las sesiones 

El maestro debe preparar el salón y los materiales didácticos unos 

minutos antes de que lleguen los niños. Se revisa el material. Este sencillo 

ritual coloca al educador en una actitud de apertura a la experiencia de la 

sesión, su disposición y tranquilidad resultan esenciales para transmitir la 

enseñanza y recibir de los niños lo que puede aprenderse de ellos. 

Al llegar los niños al salón, todos deberán quitarse los zapatos y 

acomodarlos en un lugar específico. Al salón se debe entrar descalzo, puesto 

que se percibirá al mundo desde las plantas de los pies. Por otra parte, el 

hecho de entrar al salón descalzos y listos para empezar, pone al niño en 

contacto consigo mismo y en la disposición requerida para la clase de 

expresión corporal. 

lll3.3.2. El Juego y las Actividades de Aprendizaje 

Una sesión de expresión corporal siempre debe incluir como objetivo el 

placer del movimiento y un sentido lúcido del trabajo y del aprendizaje. Los 

juegos de grupo refuerzan estas actitudes, sin embargo, no es necesario que 

en cada sesión se disponga de un período particular de juego en grupo, pues 

la clase debe ser placentera en su totalidad; pueden incluirse juegos clásicos 

como rondas o canciones infantiles. 
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AQUINO señala que el juego tiene una finalidad en sí mismo, pierde 

algo de su naturaleza cuando se le adjuntan intenciones definidas. Este es un 

riesgo que la escuela debe correr, porque es necesario recobrar para los 

niños esa forma tan profunda de aprender, unitaria y vital, que por suerte 

escapa fácilmente a las clasificaciones. Entonces, la escuela puede ser el lugar 

al que el niño concurra no a cumplir una obligación, sino a disfiutar vivencias 

altamente significativas para el desarrollo de una personalidad activa y 

creadora. 68 

111.3.3.3. Descanso de las Actividades 

Mediante el descanso se persiguen dos objetivos, el primero, la 

relajación y el segundo, la toma de contacto del niño consigo mismo. 

Aprender a descansar es un recurso necesario porque ayuda a conocerse a sí 

mismo y enseña a equilibrar los periodos de actividad con los de tranquilidad, 

silencio y calma interiores. 

/JI. 3. 3. 4. Intercambio de Experiencias y Evaluación del Día 

Al término del descanso, tanto maestro como niños, se pondrán en 

círculo y comentarán en común las experiencias vividas en la sesión o 

cualquier otra inquietud que se quiera manifestar. El intercambio de 

experiencias sirve para propiciar el desarrollo de un vocabulario rico y fluido 

y la capacidad de escuchar de los niños, así como para reforzar el 

establecimiento del respeto mutuo. La palabra es sin duda la forma de 

expresión por excelencia, y en un taller como el que aquí se propone debe 

68 
AQUINO, F., op. cit., pág. 35. 
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tener un tiempo y espacio en particular. En general, el intercambio de 

experiencias debe ser libre y espontánea. 

111.3.4. EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN GLOBAL 

Evaluar no significa "calificar" o emitir juicios de valor acerca del 

proceso enseñanza aprendizaje o de cada niño en particular; evaluar es 

reflejar de forma objetiva lo que está ocurriendo en el salón de clases para 

retroalimentar el proceso personal, de grupo y el estilo del maestro, con el fin 

de mejorarlo. Desde luego, evaluar implica también informar a los padres y 

madres de la situación. 

La autoevaluación del maestro o educador es una observación propia, 

a través de la reflexión. Esta reflexión constituye un buen camino para 

encontrar posibles soluciones a situaciones de conflicto, y para determinar en 

que momentos el educador trabaja mejor y con mayor seguridad, para 

aprovecharlos a su favor. 

La evaluación es un recurso útil y necesario; es una rica fuente de 

posibilidades. El proceso de evaluación de cada niño y del grupo en general 

es constante y se lleva acabo a partir de la observación permanente de cada 

uno de ellos. 



Como la moral, la pedagogía es 
más obra de la illluición que del 
saber: en ella sentimos más que 
sabemos. Sus problemas son 
más de delicadeza que de 
geometría. 

J. CHATF.AU ECOLE 



IV. DERIVACIÓN PRACTICA 

IV.I. INTRODUCCIÓN 

<'rfj a derivación práctica del trabajo de investigación será una propuesta 

~ metodológica para la elaboración de un programa de expresión 

corporal dirigido a escuelas particulares, que no cuenten con este tipo 

de actividad en nivel preescolar. Esta se llevará a cabo usando como método 

de investigación un cuestionario, por medio del cual se obtendrán datos 

generales que serán analizados, y con la ayuda de los resultados se elaborará 

dicho programa. El programa es elaborado con el fin de que los maestros de 

las escuelas que no cuenten con un taller de expresión corporal, se tenga 

conciencia de la importancia que tiene el fomentar la educación integral a 

través de la expresión corporal, la creatividad, la imaginación y la expresión 

libre del niño en edad preescolar. 

El objetivo de la investigación es demostrar que un taller de expresión 

corporal ayuda al enriquecimiento de la actividad en clase, a la creatividad e 

imaginación, a la expresión y comunicación libre, a la seguridad y autoestima 

del niño. 

,, ·:-- •• • • ' ·-- • -- --·. - <e. .-,,.-•• -- • -
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IV.2. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

La presente investigación se llevará a cabo utilizando como 

instrumento un cuestionario, elegido por ser de rápida aplicación y para 

economizar tiempo; con este instrumento se obtendrán datos de aspecto 

general sobre la expresión corporal, que serán analizados; antes de aplicarlo 

se realizó una prueba piloto a una muestra de diez escuelas, de las cuales, 

sólo seis contestaron el cuestionario. 

IV.2.1. UNIVERSO 

La población de estudio fueron veinte escuelas particulares con grado 

preescolar, de un nivel socio-económico medio y medio-alto, ubicadas en la 

zona 1 de las Lomas de Chapultepec y Lomas Virreyes, de la delegación 

Miguel Hidalgo la Ciudad de México. 

IV.2.2. MUESTRA 

Debido al margen tan amplio de la población de estudio se decidió 

aplicar una prueba piloto a diez escuelas; sin embargo por la falta de 

cooperación e interés de dichas escuelas, sólo se obtuvieron seis 

cuestionarios resueltos. Los cuestionarios finales fueron aplicados a diez 

diferentes escuelas, tales cuestionarios se analizaron como el total de nuestra 

población. 

A través del instrumento (cuestionario), se midieron tres aspectos de la 

expresión corporal: a) grado de conocimiento de la expresión corporal en las 

escuelas; b) educación de la expresión corporal; y, e) el taller de expresión 

corporal en la escuela. 



se; 

El cuestionario consta de• ocho preguni~s, que se clasificaron de la 

siguiente manera: cuatro preguntas abiertas, tres cerradas y una de opción 

múltiple; de tal forma, el inst.:Uinento quedó estructurado como sigue: 

IV.3. CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal de este cuestionario es la recolección y el análisis 

de datos para el diseño de un programa de expresión corporal a nivel 

preescolar, que sea funcional para transmitir conocimientos, crear actitudes 

positivas en los niños y despertar su creatividad a través de esta actividad. 

Todo esto, para fines de una investigación de tesis universitaria; el 

cuestionario y los datos que de éste se obtengan nos serán de gran ayuda. 

Muchas gracias 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una "X" en 

el paréntesis la respuesta que usted elija, o bien conteste abiertamente a lo 

que se le pregunta. 

l. Para usted, ¿qué es la expresión corporal? 

2. ¿Cree usted que las clases de música y educación fisica comprenden lo que 

es la actividad de expresión corporal? 
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3. ¿Cree que este tipo de actividad ayuda al niño a: 

a) el desarrollo de su personalidad? ( ) 

b) adquirir confianza en sí mismo y en los demás? ( ) 

e) su autoestima? ( ) 

d) otros, ¿cuáles? ( ) 

4. ¿Cuentan con un taller de expresión corporal? 

si ( ) ¿en qué consiste? no( ) 

S. ¿Cuentan con un programa para el taller? 

si ( ) no( ) 

6. ¿Cuáles son los objetivos del programa? 

7. ¿Cuáles son las circunstancias más importantes a tener en cuenta para la 

incorporación de un taller de expresión corporal? 
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8. ¿Si tuvieran la oportunidad de integrar un programa para un taller de 

expresión corporal dentro de su sistema educativo, lo aprobarían por 

considerarlo indispensable? 

si ( ) no ( ) ¿por qué? 
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IV.3.1. INTERPRETACIÓNDE DATOS 

Una vez aplicado el cuestionario, se procedió a codificar y tabular los 

resultados. Se hizo de la siguiente manera: Las preguntas abiertas se 

interpretaron según su semejanza y frecuencia con la que fueron contestadas; 

en aquellas preguntas en que las respuestas eran opciones, se tabuló la 

frecuencia de las respuestas. 

/V.3.J.J. Interpretación Cualitativa 

1. Para usted, ¿qué es la expresión corporal? 

Respuesta. Para el 50 % de los encuestados, la expresión corporal es 

un modo de manifestar y comunicar emociones, sentimientos e ideas a través 

del cuerpo. Un 40 % opina que es una forma de expresarse o manifestarse, 

teniendo como vehículo el cuerpo humano, y el 1 O % restante declaró que es 

una respuesta del niño a las necesidades que se le presentan, todo por medio 

de la psicomotricidad, es decir, el movimiento. 

2. ¿Cree usted que las clases de música y educación fisica comprenden lo que 

es la actividad de eKpresión corporal? 

Respuesta. El 70 % piensa que si cumplen con los requisitos adecuados 

para formar parte de la clase de expresión corporal. Un 20 % considera que 

en cierta forma son parte de la actividad, el 10 % restante opina que no, ya 

que las clases de música y educación fisica son una forma de educar el 

movimiento, más no la expresión corporal. 



90 

3. ¿Cree que este tipo de actividad ayuda al niño a el desarrollo de su 

personalidad; a adquirir confianza en sí mismo y en los demás o, a su 

autoestima?; otros, ¿cuáles son? 

Respuesta. El 100 % considera que este tipo de actividad si le ayuda al 

niño para su desarrollo y desenvolvimiento personal. 

4. ¿Cuentan con un taller de expresión corporal? 

Respuesta. Un SO% de la muestra sí cuenta con un taller de este tipo; 

del cual un 30 % de los talleres consiste en una clase de psicomotricidad; un 

10 %, consiste en una clase de expresión en general; y el 10 % restante, 

consiste en un programa para diferentes edades de madurez. El otro SO% no 

cuenta con un taller de esta actividad. 

S. ¿Cuentan con un programa para el taller? 

Respuesta. El 50 % que sí tiene taller de expresión corporal, también 

cuenta con un programa para dicho taller y el SO% que no tiene taller, 

tampoco cuenta con programa. 

6. ¿Cuáles son los objetivos del programa? 

Respuesta. Para el SO % de los que si cuentan con un programa, sus 

objetivos varían de acuerdo al tipo de programa que tienen. Estos pueden 

ser: desarrollo de la creatividad e imaginación, desarrollo fisico y dominio 

corporal, y adaptación social 

7. En caso de que no cuenten con un taller de expresión corporal, ¿con qué 

obstáculos consideran que podrían enfrentarse al instalar uno? 
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Respuesta. Para un 20 % el obstáculo considerado es el costo que 

implica montar un nuevo salón. Para un 15 % es el capacitar a los maestros o 

el contratar al personal ya capacitado, y para el 15 % restante, no Jo ha 

considerado. Este 50 % es el que no tiene taller en su escuela. 

8. ¿Si tuvieran la oportunidad de integrar un programa para un taller de 

expresión corporal dentro de su mismo sistema educativo, lo aprobarían? 

Respuesta. El 90 % de los encuestados considera que, en estos 

tiempos, es indispensable contar con un programa específico para un taller de 

expresión corporal, ya que se le esta dando mucha importancia al desarrollo 

integral del niño, a su creatividad, y a su desenvolvimiento personal. Un 

1 O % opina que no es indispensable el contar con un taller de este tipo dentro 

de la escuela, ya que algunas clases como música y deportes cubren esa 

necesidad. 

A continuación presentaremos el análisis de los resultados del 

cuestionario de manera gráfica. 



IV.3.J.2. /nterpretación Cuantitativa 

¿PARA USTED QUÉ ES LA EXPRESIÓN CORPORAL? 

A. Una forma de manifestación y comunicación. 
B. El!presión y libcnad de movimiento. 
C. Una respuesta del nifto a sus necesidades. 

A 

n 

e 

¿CREE USTED QUE LAS CLASES DE MÚSICA Y DE EDUCACIÓN FISICA 
COMPRENDEN LO QUE ES LA ACTIVIDAD DE EXPRESIÓN CORPORAL? 
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¿CREE QUE ESTE T!Po DE ACTIVIDAD AYUDA AL N~o? 

A 

B 

e 

º" 

A. En su desarrollo integral, es decir a su 
desenvolvimiento personal. 

B. No favorece la autoestima. 
C. No constituye aportación alguna. 

'º" 20% 'º" 'º" 'º" 

¿CUENTAN CON UN TALLER 

DE Exi'RESIÓN CORPORAL? 
¿EN QUÉ CONSISTE? 

A B c 

A. Clase de psicomotricidad. 
B. Clase de expresión corporal. 
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C. Programa para diferentes edades 
de madurez. 
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¿CUENTANCONUNPROGRAMAPARAEL TALLER? 

Si 

¿CUÁLES SON LOS 0BffiTIVOS DEL PROORAMA? 

A. Desarrollo de la creatividad. 
B. Desarrollo fisico. 
C. Adaplación social. 

0% 5% 10% 15% 200/o 
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¿CUÁLES SON LAS CIRCUNSTANCIAS MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
PARA LA INCORPORACIÓN DE UN TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL? 

A. Profesorado capacitado. 
B. Costo económico. 
C. No se ha considerado (sin detenninar). 

Si TUVIERAN LA OPORTUNIDAD DE INTEGRAR UN PROGRAMA PARA UN 
TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL DEN'IRO DE SU SISTEMA EDUCATIVO, 

¿LO APROBARÍAN POR CONSIDERARLO INDISPENSABLE? 
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IV.3.2. CONCLUSIONES GENERALES DEL CUESTIONARIO 

La mayoría tiene una idea muy general de lo que es la expresión 

corporal, por lo que no la definen específicamente. Como ya se demostró 

el 70 % de la muestra considera que las clases de música y de educación 

fisica cubren lo que sería un clase de expresión corporal. 

Por una parte, para aquellas escuelas que opinan que instalar un 

taller de expresión corporal es muy costoso, les demostramos, en la 

propuesta pedagógica, que no se necesita de grandes instalaciones para 

contar con un taller. Por otra parte, vemos que aunque el 50 % de la 

muestra cuenta con un taller de este tipo, el 90 % considera que es 

indispensable contar con uno, ya que tanto el movimiento como el diálogo 

corporal son necesarios para un buen y mejor desarrollo integral del niño, 

entre otras cosas. 

IV.3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE EXPRESIÓN CORPORAL 

Se eligió como técnica de aplicación a la derivación práctica un 

programa, ya que este instrumento es lo bastante claro y completo para 

regular tanto la actividad del educador, como la del alumno en acciones 

explícitas con un orden secuencial y coherente de los objetivos 

educativos, de los contenidos de enseñanza y de las actividades que se van 

a realizar, en función del tiempo y de las exigencias personales de los 

educandos. 

El siguiente programa de expresión corporal está basado en el 

implantado para niños de tres a diez años en el Centro de Creatividad y 

Desarrollo Integral (CADIR), dirigido por Galia SEFCHOV!CH. 
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Al programa original se le hicieron los siguientes cambios: 

a) Se dividió en tres trimestres, para una mejor organización y no 

perder la secuencia del calendario escolar. 

b) Se implanto a cada trimestre un objetivo general, y a cada sesión 

se le modificaron los objetivos específicos que tenía, ya que se 

puede decir que no eran objetivos. 

e) Se especifican: el material didáctico con el que se va a trabajar 

ese día, y las indicaciones al educador de lo que se debe hacer 

con el material. 

d) Se propone una evaluación al término de cada sesión, con el fin 

de retroalimentarse, en forma de actividad. 

e) Se sugiere una sesión de convivencia entre los padres, madres y 

los hijos. Por una parte, para que los padres y madres vean el 

trabajo de sus hijos dentro de la escuela, y por otra parte, para 

que haya un mayor acercamiento de los padres y madres a sus 

hijos. 

j) Se presentan unas formas tanto de la estructura del programa 

como unas formas de evaluación global; con el fin de que el 

educador lleve un mejor control del curso, esto es de las 

actividades de cada sesión y de la participación de sus alumnos. 

g) Por último se eligieron las actividades más interesantes del 

programa original, ya que nosotros lo dividimos en tres 



98 

trimestres con seis sesiones cada uno, tomando en cuenta que en 

un mes, mas o menos, era lo que se podía cubrir. 



PLANTILLA MODELO DEL PROGRAMA 

PROGRAW. DE ExPRESIÓN 

CORPORAL 

GRUPO: 

HORARIO: 

1• SESIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

INDICACIONES: 

PRIMER TRIMESTRE 

OBJETIVO GENERAL: 

ACTIVIDADES Y JUEGOS: 

DESCANSO 

INTERCAMBIO DE ExPERIENCIAS. 
EVALUACIÓN DEL OIA 
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1 Ficha de Evaluación 1 
Nomhre: Edad: Gruro: 

Habilidades Seotiemhre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mavo Promedio 
Coordinación 
Motora Grvea 
Coordinaci611 
Motora Fina 
Hábit01de 
Orden 

Concentración 

Actitudes 

Particinación 

Cooneración 

lntenación 

Creatividad 

n.b. ESCALA EVALUATIVA: 0 =MUY POCO; 5 = REGUIAR; 8 =BIEN; 10 =MUY BIEN 



o 

Ruistro de Habilidades y Conductu 

Nombre: Edad: Gna 

Actitudes Sentiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Muzo Abril Maw Promedio 

Es Activo 
Puede Trabajar 
en Pareia 
Propone Ideas 

No se Apegó al 
Material 

Tiene Humor 

Se Relaia 
Participa en la 
E\'Mluación 

Se Concentra 

Es Creativo 

n.b. ESCALA EVALUATIVA: 0 =MUY POCO; S =REGULAR; 8 =BIEN; 10 =MUY BIEN 



IV.4. PROGRAMA DE EXPRESIÓN CORPORAL 
PARA NIÑOS DE DOS A SEIS AÑOS DE EDAD 

IV.4.1.PRIMER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE) 
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OBJETIVO GENERAL: Ayudar al desarrollo de la capacidad de 

abstracción, de construcción, de expresión y comunicación creativas. 

Durante este tercer trimestre, es también importante implicar a los padres y 
madres. Si bien ellos pueden asistir a las sesiones para observar el trabajo de 

sus hijos durante el ciclo escolar. Sugerimos al maestro que proporcione una 

evaluación sencilla de cada nii\o. Se trata de un pequeño infonne del 

desempeño del niño, mediante el cual se persigue motivar la continuidad del 

trabajo tendente a desarrollar la expresión corporal de los niños. 

Primera Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: El niño irá tomando conciencia de su propio 

cuerpo a nivel global, adaptándose al espacio en que se encuentra. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Pelotas de plástico medianas, pandero y 

música. 

INDICACIONES: Repartir pelotas medianas, una para cada niño. 

Actividades de Aprendizaje: 

a) Puedes hacer lo que desees con la pelota. 

b) Hazla rebotar y di tu nombre. 

e) Cuando oigas el pandero, vas a cambiar tu pelota con. un 

compañero. 
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d} Escoge una pareja, juntos inventarán, un nombre gracioso 

para cada pelota. 

e) etcétera. 

JUEGO: Sentarse en círculo (poner un cesto en el centro del circulo). 

Cada pareja dirá el nombre de sus pelotas. Ahora, cada niño dará el suyo 

propio, y va a despedirse de la pelota diciéndole algo, después de despedirse 

de ella, tira la pelota dentro del cesto. 

DESCANSO: Así, en círculo, se acuestan y forman una gran pelota entre 

todos, para descansar (poner música infantil). 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y EVALUACIÓN: Sentados todos en 

círculo vamos a platicar. ¿Te gustó la clase?, ¿habías jugado así con la 

pelota?, ¿cómo juegas tu con ella? 

Segunda Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: El alumno descubrirá las diferentes acciones 

que puede realizar con su cuerpo de manera autónoma. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Pelotas medianas y pelotas chicas de esponja, 

música y un pandero. 

INDICACIONES: Se reparten las pelotas una de cada una a cada niño. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a) Ponemos todas las pelotas grandes juntas en una esquina, y 

las chicas en otra esquina. 
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b) Primero usaremos las pelotas grandes; si ya tienes tu pelota, 

escoge un lugar en el piso para trabajar. 

e) Voy a poner música y usarás la pelota para hacerte masaje en 

la espalda, luego en el vientre. Ahora mencionaré diferentes 

partes del cuerpo y tú llevaras la pelota para hacerte masaje. 

d) Vamos a llevar las pelotas a su esquina y tomamos las pelotas 

chicas. ¿Qué tienen de diferente? 

e) Vamos a saltar teniendo la pelota en las manos; cuando el 

pandero de la señal de ¡alto!, nos detendremos y cada quien 

pondrá su pelota en una parte del cuerpo (Preguntarle a cada 

niño, ¿dónde pusiste tu pelota?) 

j) Ahora lo vamos a hacer corriendo (cambiar formas de 

locomoción; por ejemplo: gatear, caminar sobre los talones o 

las puntas de los pies, etcétera). 

g) Guardaremos las pelotas grandes en una canasta y las chicas 

en otra. 

JUEGO: Escoge una pareja; vamos a correr, y a la señal del pandero 

encontrarás a tu pareja y pondrás tu pelo junto a su pelo (hacerlo varias 

veces, cambiando las formas de locomoción y las partes del cuerpo). 

DESCANSO: Busca un lugar que te haya gustado para descansar; si 

quieres, puedes descansar sobre el vientre, la espalda. Respira 

profundamente dos o tres veces. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y EVALUACIÓN: ¿Quién fue tu 

pareja?, ¿qué pelota te resultó más fácil de manejar; por qué? 
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Tercera Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: El educando explorará las distintas 

posibilidades del manejo de su esquema corporal. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Cojines de hule-espuma forrados con tela de 

algodón de diferentes colores y fonnas, un pandero y música. 

INDICACIONES: Debe haber por lo menos uno para cada nii'io, de 

preferencia más. Se forma una larga fila con todos los cojines. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a) Haremos una fila larga de niños y vamos a ver cómo pasa 

cada uno por la fila (estimular a que pasen de formas variadas 

y personales). 

b) Cada niño escoja un cojín; ahora éstos se convertirán en 

volantes de coche. A la señal del pandero nos detendremos. 

e) A una señal, los cojines se convertirán en sombreros (caminar 

sin que se caigan de la cabeza). 

el) Ahora cada niño convertirá su sombrero en lo que quiera. 

Preguntar a cada niño, ¿en qué convertiste tu cojín? 

e) Toma el cojín y llévalo a pasear haciendo tu movimiento 

favorito. Cuando el pandero de la señal de ¡alto! haz, con tu 

cuerpo y el cojín, una estatua original. Preguntar a cada niño, 

¿de qué es tu estatua?, repetir varías veces, promoviendo la 

originalidad de los movimientos y las estatuas. 

j) Ahora todos nos sentarnos sobre nuestro cojín y vamos a ver a 

un niño cómo hace su movimiento favorito con el cojín. 
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Cuando él termine, lo imitaremos. (Todos los nii'los pasan una 

vez y el grupo los imitan). Es necesario estimularlos para que 

cada participante haga un movimiento distinto y una estatua 

original. 

JUEGO: En pareja, escoja un lugar para dejar su cojín; allí será su 

"casa". Vamos a oír música. Cuando la música se eseuche, iremos juntos a 

pasear por el salón; cuando haya silencio, volveremos a "la casa" (Repetir 

varias veces, promoviendo distintas formas de pasear por el salón en pareja; 

por ejemplo, haciendo carretillas, un nii'lo hace rodar al otro, etcétera). Busca 

una forma original, con un gesto, de despedirte del cojín y de tu pareja. 

DESCANSO: Cada niño busque un lugar para descansar, cada vez que 

suene el pandero cambiaremos de posición. 

INrERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y EVALUACIÓN: Comentar acerca de 

aquello que las pelotas y los cojines tienen de igual y de diferente. Cuando 

estamos como estatuas, ¿nos encontramos tensos o relajados? (hacer la 

prueba). 

Cuarta Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: Favorecer en el niño la capacidad de 

percepción·del movimiento, así como también del ritmo mediante su cuerpo. 

MATERIAL DIDACTICO: Cojines y música. 

INDICACIONEs:.Se r~parten cojines y se pone música muy alegre. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
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a) Haremos entre todos una sola torre muy alta de cojines; 

cuando esté lista, todos en rueda giraremos a su alrededor 

haciendo movimientos fuertes y duros con los pies, con 

sonidos y soplando hasta que se caiga. 

b) Fonnen tres grupos de niños y con los cojines de todos 

construyan un espacio para el equipo; puede ser una cama, 

una casa, una torre, etcétera (preguntar a cada equipo, ¿qué 

construyeron?). 

e) Cuando escuchen la música, paseen por el salón haciendo 

distintos movimientos, procurando llevar el ritmo con la 

música, y con cuidado de no tirar las construcciones de los 

demás. Cuando la música termine, regresa a tu construcción. 

Contamos hasta tres y deshacemos las construcciones. 

d) Ahora nos sentamos en circulo, con el cojín en las manos; 

imaginemos que todos somos una máquina y que su función 

es pasar el cojín hacia un lado (derecha), cada vez que se da la 

señal con el pandero, cambiar de lado (izquierda), (hay que 

procurar que el grupo lleve el ritmo parejo; éste puede hacerse 

más rápido o más lento). 

e) Guardar todos los cojines, menos uno, que se va a quedar en 

el centro del salón. 

JUEGO: Todos los alumnos se fonnan en rueda y el maestro lanza el 

cojín a cada uno de los nii\os, diciendo: {a la vio, vío, esta máquina 

fabrica ... ), y el nii\o debe lanzar el cojín al maestro, diciendo nombres de 

juguetes, sueños, dulces, etcétera. 
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DESCANSO: Nos vamos a recostar y a prestar mucha atención a los 

ruidos de la calle; cada quien irá diciendo lo que escucha. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y Ev ALUACIÓN: Cada nii'lo hablará 

acerca de un cojín que tenga en su casa y contará para qué lo usa. Se 

retoman los ruidos que cada niño escuchó imitándolo. 

Quinta Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: El alumno reconocerá las formas variadas de 

desplazamiento con ritmo mediante su cuerpo. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Telas de 1.50 m. de largo, muy fluidas y de 

varios colores, pandero y música. 

INDICACIONES: Se reparten las telas a cada uno de los niños, mientras 

se escucha música. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a) Prueba tu tela de diferentes formas: lánzala y recógela con la 

cabeza, con las manos o con un pie. 

b) Haz volar tu tela; procura que se mueva al ritmo de la música, 

si cambia la música, varía también el ritmo de tu tela. 

e) Ahora iremos de paseo, desplázate con tu tela, usándola como 

patín, lancha, avión o como se te ocurra. 

d) A una señal del pandero, pondremos las telas en la pared, en 

el piso, sobre la cabeza, pondremos las de color rojo juntas, 

las verdes en la puerta, las colocaremos como si fueran una 

falda, un babero, como quieras (¿cómo pusiste tu tela?). 
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JUEGO: Oyendo música, todos formaremos un círculo tomándonos de 

las telas; vamos a girar hacia un lado, hacia otro, como si fuera un carrusel 
(cambiar de lado, subir y bajar las manos, cerrar el círculo, abrirlo, etcétera). 

DESCANSO: Acuéstense en el piso, moviendo una parte del cuerpo, los 
pies o las manos, muy suavemente, como si fueran las telas y respiren 

profundamente. 

INIBRCAMBIO DE EXPERIENCIAS y EVALUACIÓN: Estas telas pueden 

servir para ...• ¿de qué color era tu tela?, ¿te acuerdas de que color era la de 
José? 

Sexta Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: El educando diferenciará mediante los sentidos 

las características y cualidades de los materiales utilizados durante el curso. 

MATERIAL DIDÁCTICO: pelotas, cojines, telas, música y pandero. 

INDICACIONES: Se reparten dos o tres pelotas, dos o tres cojines, dos o 
tres telas y se colocan en cada esquina del salón. Esta es la última clase antes 

de las vacaciones de Navidad; vamos a despedirnos de cada uno de los 
materiales que ocupamos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a) Cada niño trabajará con el material que quiera y a una señal 
del pandero cambiará por otro material (dar tiempo suficiente 
para cada material). 
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h) Escoge una pareja; vamos a inventar lo que queramos con el 
material que tenemos. Ya tenninado, se lo mostraremos a los 

demás y les diremos que es. 

JUEOO: Con tu pareja; vamos a bailar, y a una seftal cambiaremos de 

pareja. Ahora todos juntos, en rueda, bailaremos, cantaremos, haremos 

gestos con la cara y nos moveremos chistoso. 

DESCANSO: Todos acostados en rueda, nos iremos tocando los pies, 

las piernas, la cadera, el vientre, así hasta llegar al pelo. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y EVALUACIÓN: ¿De quién o de qué 

quieres despedirte?, ¿qué fue lo que más te gustó del taller? 

IV.4.2. SEGUNDO TRIMESTRE (ENERO·MARZO) 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la capacidad de percepción en el niño 

mediante el trabajo de producción de ideas más elaboradas y creativas. 

Primera Sesión 

Objetivo Particular: El alumno desarrollará la imaginación y la 

construcción de diversas figuras con el uso de un nuevo material. 

MAmRIAI. DIDÁCTICO: Papel periódico y música. 

INDICACIONES: Se reparte el papel periódico a todos; empezar con una 
o dos hojas por nii\o. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
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a) Se promueve la exploración del periódico: escuchen cómo; 

observen que "suena", que se dobla, que se enrolla, se arruga 

y finalmente se rompe. 

b) Se da tiempo a los niños para que rompan mucho papel 

periódico en pedacitos, hasta llenar el piso del salón. 

e) Caminen sobre el periódico haciendo mucho ruido; luego 

intenten caminar sin hacer ruido. 

d) Construyan, en grupo, un camino para todos. Pasen por el 

camino, uno por uno, de varias formas. 

e) Con música, deshagan el camino 18117.8fldo el periódico como 

si estuvieran en una fiesta. 

JUEGO: Con música alegre, entre todos recogen el periódico en bolsas 

grandes para basura., y lo guardan paTa la siguiente clase. 

DESCANSO: Relájate en el lugar que desees y respira profundamente 

dos o tres veces. 

INrERCAMBJO DE EXPERIENCIAS y Ev ALUACIÓN: Platicar acerca de las 

vacaciones de Navidad. ¿Qué te pareció el nuevo material?, ¿qué sentiste 

cuando lo estabas rompiendo? 

Segunda Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: FacilitaT al educando la percepción de la 

estructuración tridimencional en papel. 

MATERIAL DIDACTICO: El mismo papel periódico de la clase anterior, 

recipientes medianos con poca agua o engrudo ligero. 
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INDICACIONES: Los niños esparcen el periódico desmenuzado que se 

encuentra en las bolsas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a) Entre dos, usan el papel para construir figuras (mostrar en 

canones, diferentes figuras geométricas; dependiendo de la 

edad del niño será el grado de dificultad de las figuras). 

b) Deshagan sus figuras haciendo mucho ruido y cada uno tome 

una porción de periódico. 

e) Mojando y experimentando con tu periódico, construye algo 

con él (al terminar, visita la exposición. Cada niño debe hablar 

de su estructura). 

DESCANSO: Busca un lugar para sentarte y desde ahí, escuchando 

música, observa la estructura que construiste. 

INTERCAMBIO DE ExPERIENCIAS y EVALUACIÓN: ¿Qué ocurrirá hoy 

con el periódico?, el grupo decide cómo despedirse del material. 

Tercera Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: Propiciar en el niño la integración de 

conceptos tales como espacio parcial y espacio total a su esquema corporal. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros y música. 

INDICACIONES: Se reparten aros a cada niño. 

ACllVIDADES DE APRENDIZAJE: 
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a) Desplázate con el aro por todo el salón, rodándolo, 

haciéndolo girar, con un pie dentro y el otro fuera, sentado 

dentro del aro. Prueba a girar el aro en las muñecas, en la 

cintura, en un pie, etcétera. 

b) El aro se convertirá en tu casa. Con música; baila dentro del 

aro. 

e) Sal del aro y vete lo más lejos posible, dejando dentro de él un 

dedo, el pelo, un pie, etcétera (repetir). 

d) Con música; sal del aro a danzar por el salón, y sin música, 

regresa a descansar dentro del aro. 

JUEGO: Como en el juego tradicional de las sillas: todos danzan 

alrededor de los aros; cuando la música se interrumpe, todos se meten en un 

aro, se van quitando los aros de uno en uno. Los niños que no alcanzan un 

aro no pierden, sino que participan en el juego, acompañando la música con 

las palmas. 

DESCANSO: Sin aros, acomodarse en el piso, en forma de aro grande. 

Entre todos mirar el espacio grande que se forma dentro del aro y relajarse 

con música suave. 

lNrERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y EVALUACIÓN: Se centra en lo que 

se siente cuando se alcanza un aro o no, y en la dificultad de moverse en un 

espacio reducido, a diferencia del espacio del salón. 

Cuarta Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: Mediante la dramatización, el nií'lo descubrirá 

un nuevo medio de comunicación social. 
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MATERIAL DIDÁCTICO: Aros. 

INDICACIONES: Se reparten los aros a cada uno de los niños. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZNE: 

a) Este aro redondo se parece a ... (dejar que los niños digan). 

b) Este aro redondo lo podemos usar como ... (dejar a los niños 

hacer). 

e) Imaginemos que el aro es un espejo; cada niño se va a mirar 

en él haciendo gestos. 

d) Trabajar el espejo en parejas: un niño es el espejo del otro e 

imita sus gestos (invertir el papel). 

e) Vamos a levantar el aro despacio, a un ritmo lento, como si 

fuera muy pesado. Luego, bajarlo lentamente, etcétera. 

JUEGO: El aro se transforma en un "baúl mágico": todos en circulo y 

con un solo aro al centro, un niño se mete al aro y se "disfraza" de algo. Al 
salir, los demás adivinan de que se disfrazó. 

DESCANSO: Rodar por el piso como un aro al son de música suave, 

intentando un masaje que relaje. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y EVALUACIÓN: Tormenta de ideas. 

Con las cosas redondas como los aros se puede hacer ... , pueden ser .. ., 

etcétera. 
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Quinta Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: El niño reconocerá, controlará y dominará las 

diferentes partes del cuerpo en diversas posiciones, tanto en movimiento 

como estático. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Resortes. 

INDICACIONES: Se reparten resortes de 1.20 mts. de largo, amarrados 

para formar círculos de aproximadamente 60 cms. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a) Dar el tiempo suficiente para explorar el nuevo material. 

b) Proponer con el resorte varios movimientos para estimular 

brazos, piernas y todo el cuerpo. 

e) Desplazarse por el espacio en formas variadas; a una sei\al, 

hacer una figura utilizando el cuerpo y el resorte. 

d) Formar dos equipos y desplazarse todos juntos por el espacio; 

a una señal, cada equipo forma una estructura. Esta se 

mantiene inmóvil por un momento y se va deshaciendo poco a 

poco, con movimientos lentos. 

JUEGO: En parejas, estirar los resortes hasta el limite, y a una sei\al, 

soltarlos todos juntos y ver que figura se formó. 

DESCANSO: Acostados en el piso, estiren por partes el cuerpo y vayan 

soltándolas para relajarse. 
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y Ev ALUACIÓN: Comentar acerca del 

nuevo material y el trabajo de las estructuras en equipo. Destacar las 

diferencias y similitudes entre el circulo del aro y el resorte. 

Sexta Sesió11 

OBJETIVO PARTICULAR: Profundizar con el material utilizado la sesión 

anterior en trabajo de fantasía manejando imágenes. 

MA mRIAI. DIDÁCTICO: Resortes y música. 

INDICACIONES: Repartir resortes a todos los niños. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a) Repetir algunas de las propuestas individuales de la sesión 

anterior. 

b) Desatar los resortes y amarrarlos en un gran resorte de grupo. 

e) Reconocer este gran resorte entrando todos en él, estirándolo 

entre todos hasta el límite y soltándolo; estirarlo desde dentro 

con el resorte en la cintura, girar, etcétera. 

d) Formar estructuras de grupo, moviéndose con el resorte, y a 

una señal construir la estructura. 

e) Construir estructuras más concretas; una lombriz, una 

sombrilla, una cueva; oír las propuestas de los niños. 

JUEGO: Dejar el resorte, y tomados de las manos como si el resorte 

fuésemos nosotros mismos, continuar el juego de las estructuras, estirando y 

encogiendo el propio cuerpo. 
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DESCANSO: A partir del estiramiento y la tensión total del cuerpo, 
parados en las puntas de los pies, de pie, ir relajándonos hasta terminar en el 

piso. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y Ev ALUACIÓN: ¿En qué cosas de la 
vida diaria se usan los resortes o las ligas de hule?, ¿cuándo y para qué te 
estiras? y ¿cuándo y para qué te encoges? 

IV.4.3. TERCER TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) 

OBJETIVO GENERAL: Enriquecer la integración y la comunicación 
grupal entre padres, madres e hijos. Por otra parte, lograr que los niilos 
transfieran el aprendizaje adquirido durante el curso, a las actividades 
cotidianas. 

Primera Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: El alumno, reconocerá las nociones de 
espacio, tiempo y movimiento mediante la exploración de un nuevo material. 
Así como la exploración de un nuevo material. 

MATERIALD.IDÁCTICO: Cinta adhesiva y música. 

INDICACIONES: En el salón hay cinta adhesiva pegada al piso, en 
diagonal, de una esquina a la otra; y música. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a) Los niños pasan en fila por la línea, de formas distintas. 
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b) En parejas, como "carretillas", un niño lleva al otro, uno 

rueda al otro (invertir el papel). 

e) Sentados o parados, un niño frente al otro, tirar de las manos 

con la intención de sacar al compañero de la línea. 

d) Desplazarse por el salón de formas variadas, y a una señal 

concentrarse todos en uno de los triángulos que se forman en 

el salón al estar dividido. 

e) Intentar desplazarse en el espacio reducido de un triángulo. 

JUEGO: Asignar un código a cada triángulo, por ejemplo: en un 

triángulo nos moveremos cuando suene el pandero, con movimientos rigidos 

y marcados de acuerdo al ritmo. En otro triángulo nos moveremos de forma 

suave y ondulada cuando suene una melodía, al ritmo de la música. En 

silencio, también el cuerpo se queda quieto y silencioso, sobre la raya. 

DESCANSO: Escoge en qué lugar prefieres descansar: sobre la línea o 

en alguno de los triángulos. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y Ev ALUACIÓN: Comentar acerca de 

las vacaciones y la clase de hoy. 

Segunda Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: El educand.o ejercitará la coordin~dón motriz 

fina mediante el uso de "crayones". 

MATERIAL DIDÁCTICO: Cinta adhesiva y "crayolas". 
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INDICACIONES: Se reparte una tira de aproximadamente l .25m de cinta 

adhesiva para cada niño, la cinta se le da a cada participante al entrar en el 

salón, con la consigna de pegarla en el lugar que guste y de la forma que 

prefiera. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a) Reconocer el espacio personal que ocupa la cinta. 

b) Salir a explorar otros espacios y a una señal, volver al espacio 

personal. 

e) Con los ojos cerrados, tocando con las manos, explorar desde 

dónde y hasta dónde llega la cinta de cada niño. Explorar y 

tocar con los pies, con la punta de la nariz, etcétera. 

d) Desplazarse rápidamente sin pisar los espacios (corriendo o 

saltando, etcétera). 

e) Desplázate lentamente con pasos largos, tocando los espacios 

de uno a otro. 

JUEGO: Volver al espacio personal, y con crayolas decorarlo sin salirse 

de él. 

DESCANSO: Buscar una postura y .un lugar en relación con el espacio 

personal, y descansar sin tocarlo, a la distancia y sólo mirándolo. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y EVALUACIÓN: ¿Qué vamos a hacer 

con las cintas decoradas? Se podría decorar el salón, pegándolas en la pared 

o bien, llevárselas a casa. ¿Cómo se ve y cómo se siente la cinta a la 

distancia? (Ayudar a nombrar sentimientos). 
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Tercera Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: Procurar la comunicación corporal y verbal 

mediante la relación niño con niño y la relación niño con adulto. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Cinta adhesiva, cojines y telas. 

INDICACIONES: El salón se divide en dos rectángulos iguales, mediante 

cinta adhesiva: de un lado se ponen cojines y del otro, telas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a) Hacer notar el estado de ánimo y las posibilidades que surgen 

con el trabajo de cojines y el de telas. 

h) Quitar la cinta divisoria (dar tiempo para explorar) y proponer 

un cojín y una tela para cada niño. 

e) Cada niño se sienta en su cojín y se tapa con la tela; a una 

señal todos salen y se desplazan; a otra señal, regresan a 

"esconderse" bajo la tela, sentados sobre el cojín. 

d} La tela se utiliza como "telón"; a una señal se abre el telón y 

aparecen pájaros. Se repite usando imágenes variadas y 

estados de ánimo. 

JUEGO: Desde su "casa", todos escondidos van a tocar la cabeza de un 

niño; él dirá en voz alta una rima, por ejemplo: "si escuchas bien y prestas 

atención, seguramente adivinarás quien soy". Los demás tratan de adivinar. 

DESCANSO: Los niños se hacen "bolita" en el piso, poco a poco se van 

soltando hasta quedar completamente estirados y relajados. 
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y EVALUACIÓN: Decir "lo que sentí" 

bajo de la tela, con el cojín, etcétera. 

Cuarta Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: El niño desarrollará la imaginación creativa 

mediante la dramatización individual y grupal. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Telas, resortes, papel crepé y cintas de colores. 

INDICACIONES: Se reparten telas, cintas, papel y resortes. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a) Se confeccionan un disfraz. Cada niilo muestra su disfraz y 

actúa un pequeilo monólogo en relación con su personaje. 

h) Formar dos equipos y dar un tiempo para que cada uno de 

ellos prepare una pequeña obra de teatro con los personajes 

que hay. Tendrán que ponerle título a la obra. 

JUEGO: Sin disfraces, en hojas de papel, cada niilo dibujara su 

personaje. 

DESCANSO: Los niilos se recuestan cerca de la pared, con los pies hacia 

arriba. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y EVALUACIÓN: Comentar acerca de 

la experiencia de dramatizar o actuar, y del personaje de cada niilo. 
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Quinta Sesión (para esta sesión se utilizará un salón más grande) 

OBJETIVO PARTICULAR: Lograr una comunicación entre padres, 

madres e hijos, de forma espontánea y placentera. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Telas. 

INDICACIONES: Se reparten telas (dar un tiempo suficiente para que los 

niños y los padres y madres exploren el material, una tela por persona). 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a) Proponer ideas que los niños ya conocen, como pasear al 

papá o los papás a sus hijos. 

h) Lanzar y retomar las telas con distintas partes del cuerpo. 

e) Salir en parejas o tríos a desplazarse de formas variadas, y a 

una señal esconderse juntos bajo una tela. 

JUEGO: Los niños se esconden (los padres y madres no los ven); los 

niños, uno por uno, recitan una rima o frase que hayan usado antes; los 

padres y madres se paran cerca del niño que creen es el suyo, de acuerdo con 

la voz; y a una señal todos se descubren (invertir el papel). 

DESCANSO: Buscar un lugar y una postura cómoda, en la que los 

padres y madres abracen a su hijo, y así relajarse y descansar. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y EVALUACIÓN: Abierta a los 

comentarios espontáneos de los padres, madres y los niños. 
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Sexta Sesión 

OBJETIVO PARTICULAR: El alumno buscará la manera de plasmar la 

exploración plástica a la vivencia corporal. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Plastilina. 

INDICACIONES: Se reparten bolas de plastilina o de masa para modelar, 

una para cada niño. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a) Tratar de hacer una bola igual a la que había al principio. 

b) Encontrar en el espacio esferas, y también en el cuerpo. 

e) Hacer un tortilla aplanada contra el piso; encontrar en el 

espacio y en el cuerpo formas circulares. 

d) Mostrar la diferencia entre esfera y círculo. 

e) Buscar una pareja que tenga plastilina del mismo color. 

Juntarlas en una bola más grande. 

j) Hacer de la bola una tortilla, sobre el piso, aplanada y muy 

grande. Ir marcando partes del cuerpo de cada niño sobre la 

tortilla: un dedo, la punta de la nariz, etcétera. 

g) Volver a hacer una esfera y partirla a la mitad para que cada 

niño recupere su bola inicial. 

JUEGO: La pareja se divide y cada niño sale con su bola a buscar en el 

salón algún objeto que se pueda grabar en la plastilina. La pareja regresa a su 

lugar y adivina qué es lo que su compañero grabó en la plastilina. 
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DESCANSO: Fonnar una esfera corporal e irse relajando hasta quedar 

extendido en el piso como si cada niño fuese una tortilla. 

INrnR.CAMBIO DE EXPERIENCIAS y Ev ALUACIÓN: Comentario acerca 

del manejo de la plastilina y sobre la dificultad de adivinar. 



CONCLUSIONES 

1. La educación es un perfeccionamiento voluntario intencional que 

guía la conducta del hombre al desarrollo completo y armónico de sus 

facultades intelectuales y fisicas. 

2. La educación debe ser no sólo proceso de individualización, sino 

también de integración; es decir, se enfoca tanto a la disposición adecuada de 

los hombres para la convivencia con otros, como para el desarrollo de las 

posibilidades de vivir como hombre. 

3. La educación psicomotriz es uno de los elementos con los que 

cuenta la Educación, brinda la oportunidad de un mejor desarrollo fisico al 

hombre, ya que la psicomotricidad permite que el niño pase de un estado de 

incoordinación a otros de incorporación e independencia de su entorno. 

4. Para favorecer la educación vivenciada es necesario que el niño 

manifieste todo aquello que nunca ha expresado, y para lograrlo el educador 

ha de proponerse como primer objetivo el fomentar la creatividad del niño, 

potenciando el que experimente con los objetos y les dé las utilidades que 

crea pueden tener. 

5. Por otra parte, la expresión corporal, favorece el desarrollo 

armónico entre las facultades intelectuales y las fisicas, ya que hablamos de 
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una manifestación de "contenidos" significativos para la persona que lo 

llevan a la conscientización de sus actividades, gestos y acciones cotidianas. 

6. Asimismo, el elemento que integra el desarrollo completo y 

armónico de las facultades intelectuales, fisicas y morales, es la educación 

artística, porque a través del arte el sujeto expresa y plasma sus sentimientos 

y de esta manera, comunica, crea, comparte e interactúa en la sociedad en la 

que vivimos. La educación artística es la única disciplina que realmente se 

concentra en el desarrollo de las experiencias sensorio-motrices. Asimismo, 

tiene la misión especial de desarrollar en el individuo aquellas sensibilidades 

creadoras, que hacen que la vida otorgue satisfacciones y sea significativa. 

7. El punto sobre el cual se sustenta la expresión corporal es, sin duda, 

la participación del niño con su cuerpo. El cuerpo es el primer medio de 

relación que tenemos con el mundo que nos rodea. De aquí la importancia de 

tomarlo en cuenta, conocerlo y utilizarlo en todas sus dimensiones posibles, 

así, cuanto más precisa y completa sea la imagen que tengamos de nuestro 

cuerpo, mejor serán las relaciones con el mundo exterior. 

8. La segunda infancia es muy importante, pues es en esta etapa en la 

que se debe ayudar al niño en su crecimiento de una manera equilibrada y 
armónica, y procurar cubrir completamente su desarrollo afectivo, fisico e 

intelectual. 

9. Se deben aprovechar las características que comprenden las edades 

entre los dos y los seis años, para favorecer el desarrollo de la expresión 

corporal a través de actividades psicomotrices que les permitan satisfacer sus 

necesidades de movimiento, creatividad e imaginación -el éxito que el niño 

consigue en el desenvolvimiento de las actividades de expresión corporal, es 

el verdadero factor que lo estimula a seguir aprendiendo, pero con una 



127 

mayor seguridad de sí mismo--, y al mismo tiempo lograr una educación 

integral en el niño, tomando en cuenta en los diversos ámbitos en le qui'.. se 

desenvuelve. 

10. En esta edad las experiencias del niño se van ampliando a través del 

movimiento de su cuerpo y se afirman habilidades y conocimientos, sus 

percepciones se asocian y se organizan para poder ser utilizadas en 

situaciones futuras. Por lo anterior, si se desarrolla la expresión corporal 

desde la infancia, puede servir para prevenir posibles problemas escolares, 

entre otras cosas. 

11. Es importante que el educador tome en cuenta cada una de las 

características de la infancia, ya que es cuando se forma el carácter y la 

personalidad del niño. 

12. El desarrollo del potencial creativo, la expresión y la comunicación 

a través del taller de expresión corporal es un recurso didáctico que está al 

alcance de cualquier presupuesto y puede ser adaptado a casi cualquier 

espacio y cualquier círculo escolar. 

13. Actualmente sabemos que estimular tanto el desarrollo de las 

habilidades intelectuales como las afectivas, es una necesidad. Este desarrollo 

integral hace a las personas más equilibradas, más sanas emocionalmente y 

con mayores recursos para enfrentar los retos que presenta la vida. Sin 

embargo, si esto se comienza a fomentar, desde la temprana infancia, las 

posibilidades de desarrollo personal y social serán aún mayores y de mejor 

calidad. 
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14. El juego, la comunicación y la expresión libre, son muy importantes 

para el desarrollo del niño, puesto que ofrecen muchas posibilidades de ser 

original. 



APÉNDICE 

El presente tiene la finalidad de ilustrar diferentes actividades de 

aprendizaje como lo son las del esquema corporal, de motricidad, del 

equilibrio, del movimiento en el espacio, entre otras. Asimismo, el educador 

tendrá la oportunidad de complementarlas con las actividades de aprendizaje 

descritas en el taller de expresión corporal anterionnente expuesto. 69 

69 Las ilustraciones. del anc~o són fotorrcproducciones de los originales contenidos 
en la obra de ZAPATA, O., op .. cit., págs. I07 y ss. 
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medio giro, cudondo ele ro c.octle por elmpc.J· 
w:. Cvoor::b dominen et ejefdclo on1eror, reoli·. 
ZOI' un 9i"o corrplero. 
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lo mismo; peroqolopondo lore."oknenle. po10f" 

ritmcom«eebbabifode 1..nOmono o loorro, y 

a>mbor "" d<oa:ión. 

Cooet con ef ~-y.~~ bd:.no: 
cOl'l'lE'OlOI' de CCfCO y s.eg.Jir poco o poco mós 
top<. . 

[nfrenrodosc:flopie. un f\ih:Ji lanzo lo t;d);ro f>OtO 
cmbcxor en. et UO IOtrf'Odo por los brOl<M dcf 

'"""""""'· 

Enlrenrodm. br\lt)l' b bohlto por scbre b cobe
zo, par ombal. lodos. y pot rrvreo los píetnos: 
CCl1-bot. 

lo bolWro C'tl el web; un fYlllO corre okecfe. 
dar. ~ b Po con tri J)le'. ~con 
b da. p;os y. por....,.,_ lo ..,i;o Y"'°"º 
medogoro. 

lo bcUo M ~ iÚeilo; 'coer sobte e-lo ~·uYJ y 

da.,... (a..nqu,,"' - ""loo?>), """""'· 
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Esquema corporal 

i:-=-iiÍ>ottor ~ bo™ro l'fl b bar~; en la OJ1ilo. 
~O,'O IJflO y otro brolo fleJciOnondo, eo b corva 
~" tJ i::IC'fno, ere&~. 

. . 
~:>mi10l'y~r~1oencc.lulibr~:~elc;nuco; 
;.~.1lfYY.>t Jiocio adelante lo mm pc:$ble y~ 
,i:r,w'IQl'ldo. ¿Qu¡én pvcdc rocor ~ sut'b con los 
,..~"IO\ Y seguir? . . . 

C:tl b tJc.,blto sobre b cobeÍo, cClt1'WlQt, !.C'OtOf· 
Je y vdvet o pararse "1 que se c<»go. lo rtll1· 

r.-.o, pero ocosrorw- ~~-oboi?' y ~Ole'. · 

C~ lo ~o sobte ~lo-: cObezo, ovoruor de 
C•·etsos tormos y realzar dfl'ref"lles f9U"0S 
:cic~. ochol, ClXv~, e1cercro). 

,jJfJ ----·--- ---·--
(~~;lt::-<:~------·-···) 

1 q 1 
~ 
I ' , 1 

~ : : 

jf ~ 
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Acmrock», rodar larerolmenre y ~uierodo enrre 
los 1oblos, ~o monos. 

\ . _,· ·. -

Avo~or· ~ ~~.e~ :lo. ~~;O en··~ co-vo 

en lo -~ y·-~~-~ ~~':"> ~e:x_rcnctido'. 

i{J 
: 

0f O: 
_ji_ ir 

(,J' 
i 

I 
I 

I ' 1 
1 

:!: .• fl 

~ 
....&;~ 
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lorerolidod 

Senrodo todo el grvpo. ~ lo bobiro de uno 
mono o lo orro. rópido y lenromente-, hoóo orri· 
bo Y b lodos, etcérero . . · 

X>nt00os, rtor d~e otrbÓ lo bols;ro y pone< b 
Ptl"no de lo orro mono poro que Je pegue. -de mono. 

Motu~lo bok;ro en eloite, ~con 

b> pclToos hocio arbo: luego, reoüor ""'""°' 
movVnlenros (por ~. de "'"" de p;e, 
bojot o cudlos y pototse orro vez: ercérero). 

Oejo<1o coer ..,ando de p;e, y recupe<orb b 
m6s cerco posi>le del s.ueb. Combior de~. 

lonvvnoqueefonre.'ior.~golpcóndolocon 

los """""' hocb cbojo. 

ú:lnwlot y correr~ lo bokieo con m 
~ Y ~ dono, ~ y CC'f'CO def CU(."fpo, 

M!C)Úr\ b n:ko b C'dueodoro; no choc.ar ten~ 
den>lnc~o" 
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Llevot b boturo con bs pes, cdc qvó ono formo 
podetrlCIS levotlo conlospes>(()ll'W"l()ndohocoa 
arrós, ~ con los t<*lnes 

lonzor b bah.ira con <b monos y 1ecbt c0ti 
l.1-.o y con dos monos. 

Lonzorlo con LK'IO y dlJ\ mona.; rcoht con el 
dorSO de los dos y con el dorso de uno 

Posar lo bol~ro por debajo de uno y°''º pictM, 
y rcctw con lo otra mono; Jo mr.tro, pero por 
dc1rós del cuer~. --

t?J 
I 

I 

' 

_t' ji 
t) 
~ 
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Espacio 

Trorar y crxrét enrre- los. txiMos cdocodos en ef 
web; des.pbzone SM"I rcx:cwbs y rl"Qlizor cvr~. 
""""y ochos. 

Con bs bobltos cobc~ en cm.Ao, en CJn4>0S 
dccW>coyset.~.~decOll
o K!lror cerco y k;os ~ ctos. 

Lo rMtno qo,e, el onrerior. con los botl.irm eo 
áa.4o, de ocverdo ccn bl. consigne» de b ed.1-
codoro. colocorse aderwro o ol'uffo. al frt:<Ne o 
dcl'rós, o b i.r~ o o b det'l'dlo 
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~f,g~llleA 
A·IOll:or ol l(Ote en hlll?f'osde ir~ o c~o niñm, 
o uno 11·'Óeodón de> kJ educodOto. se derte0en 
C0"1 Jos ?"'?'fñoS s.epc:w~ y el prlmt'fo lanzo b 
~ro P..."" el túnel; lo torncl el úlrl!'TVl. se co&oco 
odclonre 'I rencio b marcho. hos10 vno nuevo 
d!'u.•rw:Oi y rt;:tperición -ª

:···., . - :.. ._ -
.. 

.t¡;!. . '· "., 
' ....... ______ ... -

1J_gffj (L~ @~ 
Correr ol rrore uno derrós del ouo. en parejos; ',, / 
cuondobeóucodotolor.dique,posorlobols.iro ', ,.,' 
Y.bre lo cabezo, y ef ülrimo poso o dlligir. _____ - -

.iJh 11111 
En PQteja\ correr uno derrós de erro: cuando b 

~ lo k"dco, se poron '°' Jos pernos 
Obitrrcs yse pct5(W'I b bokiro entre~:~ 
~y el de orn» pmo o OC\'PO' el pVne< 
-,.. y o tepetir. 

. 

.o . . 
\, ... ______ _.. ... ---



Tiempo y rirmo 

Con los bofstros en el suelo. C(UTIÍf"IOr rópido y len· 
IO; luego mor(hOc despoct0 y rópido. ,St.JUCOdo 
l..'tl r1uno sonoro prcfijocJo. 

CortW-a tres ~ y dar 'IXIO polmodo con 
coda pc:HO; iimediatomenre. ottod6ltle y gd
peor Uf!S v«e"S et pisa con bs ~. Repcrlf' y 
kJC90 ovan.ter o cinco, <Xho, dtez ~s. 

lontOf b bolsito \' dor rrcs pohlodos onres do 
rt'<t:*io; ver cuóoros polmodos se puede dot ol 
""-'""" y reperi<los <¡dpeondo en el poso. 

Todo5 b$ cw\os solean con los pie1 junros M bs 
direcciones, de ocu<.'fdo coo el ritmo que morco 
b edx:odora - -

.~~ .. ,,,,: ... -ª._,.. .. -

·-~~· . 
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Trorc.r IC"vondo b bolsito con ornbcr. monos; lo 
ed-.JCodoro morco el nrmo e n:fco cuóndo K"n· 

rorst\ t'f'9a'Uros los ni/los morcon el rMmo mmo 
(0'1 palmcido<. 

Avanzorconb boMo enonO:lsmonos;loedu
COdoto morco el ntmo: corrinor. solror, correr. 
~-Cuando elo lo lndoco. ~de rres 
rwtnoi. JeNorse y r~ir con poh'Cldos b tir· 
t'no5 t'ncYcodos anreriormerve. leYO\lorse y 
seg.. "9ondo. 

En~ de seiS. y con los bolsitos en óraAo. bs 
nV>os giran oh!dedor de das. de .,,,.,.oo con 
et rirmo que morco lo educodoro: m:we, galope. 
loreral. tjtOI, ercéfero. 
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Desarrollo y esrimulodón 
derequmbrlo 

Car et. golopor. solror por roda el 9~.: ob 
voz de b educadora, paorse o senrorse en 
equiobro sobre lo bobao. Oespue> segvr jugon· 
do y repe-rr. 

Sohor sobre..., pie, rornor b beis.ira del s.uelo y 
volver o dejorb: dor vor10S so/ros, regresar 
y reperr. 

En~ ·s.obe t..no Y otro piemc:J, monpub' 
bbolsilo. pa5Q1'"c;ko,1.W'-amonoob0tro.lonz0tb • 
v ret~. eofc~ero. · 

ft //~ 
y![ 
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A~~K 
~~·~~~~~~~~~~z~l.e:oo~~ ~!·~ ,;;J 
o et hombro, cuando lo educadora digo. ef pn· : : • P 

mero se co&oco o un cOSlodo y roobzo uno -
acción (por ejemplo, ondor en cud~ y dcre· • · 
nerse) mienuoi &os c~erc» giran olteded.:ir 
de el; lueqo, se inc0tporo al llf'IOI y conrinúon .. •· • 
lo marcho. 

lo mStnO, pero choto róc::Sos Uevon lo bolsiro en 
lo C0tvo de So ~no; avanzar en equilibrio. 

Tres c~os. l.W"IO de,,65 ·de ~~ro, s~ cogen 
Pof bs hombros; con b bohlro ·en -eqvdibtio 
SObre un hombro o m-e lo cobezo; so!ror sobre 
lM'\ pie. . ' > 

Tr~cOCT_...i: .• 1J1o,unoollododelorro.secogen 
por los codos, en formo de rrenzo, y levan b 
bol-.i:o en ~ empeine de un pie, en t'QUlkbtio. 
Avonzor sofrondo y luego comba de pie. 
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GLOSARIO 

ABsOLUTISMO. Palabra utilizada para significar que en el pensamiento infantil no 
existen relativismos o interrelación, de tal fonna que para un niño un 
concepto representa solamente una cosa. 

AFECTO. Cualquiera de las pasiones del ánimo. 

ANATOMOFISIOLOOIA. Palabra compuesta que hace alusión a las partes orgánicas y 
a las funciones del cuerpo humano. 

CENESTÉSICO. Denota los movimientos corporales. 

CENTRACIÓN. Es la concentración típica del niño en edad preoperatoria, ésta puede 
ser sobre el aspecto físico del objeto o temporal, que es la simple 
contemplación del objeto sin prestar atención a lo fisico. 

COGNICIÓN. Lo relativo al conocimiento. 

CONCRECIÓN, Es la característica más evidente del pensamiento prcoperatorío y se 
refiere al pensamiento en sí mismo. 

COORDINACIÓN. Unión armónica de movimientos. 

n.b.Es importante advenir que muchos de los 1érminos empicados a lo largo del 
trabajo, constiluyen lccnicismos que los' expcnos han elaborado para establecer un 
lenguaje propio de la maleria; sin embargo,: en ocasiones se llega a defonnar las reglas 
gramaticales y la estructura de nuestra lengua, un 'caso claro y común de lo anterior ocurre 
cuando se le da connotaciones de verbo a un adjetivo, v. gr., varios autores ulilizan 
erróncamenle el tcnnino <<lalerali7.ación» en vez de «lateralidad». 
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DISCAI.CULJA. Incapacidadpara manejar los números de manera correcta. 

DISGRAFIA. Insuficiencia en la capacidad de escritura. 

DISLEXIA. Perturbaciones en la capacidad de leer. 

EMOCIÓN. Experiencia afectiva acompañada, en ocasiones, de reacciones 
corporales. 

ESQUEMA CORPORAL. Conocimiento inmediato que cada uno tiene de su cuerpo, 
tanto en estático como movimiento. · 

EXPRESIÓN CORPORAL. Capacidad de exteriorizar cualquier emoció~/seriSació~ o 
pensamiento con el cuerpo. -': -:,..- : -... : .. ,· 

-~ •• -.:;.1 ' ' - - - -

FILOGENÉTICO. P~Í~b~a compu~sta que denota el esÍtidide~61itfvd"dé las especies a 
partir de la-ásCeódencia · dC _.otras.-· ,. ,- ·-_~'.~~·. . .. -. . , ,-. .. '~· . . _-_:~·~ :r- .. --: .. ·-, 

HEMISFE~O CEREB~ DE~~ífahkn rista'i¿~áfd~i cerebro se desarrolla el 
aprendizaje intuitivo';y',¡Íer~ptual, asimismo; ahí se localiza todo lo 
vinculado con lasemoeionés fel afccio:F· ·· · · 

HEMISFERIO CEREBRAL IZQuffiRJX)LEn;·'esfu~Íona del cerebro se procesa la 
información. de manera coÍtcréia,fanalitica y lógica, y es a través de este 
proceso que rcalizainos un tipo de a~reÍidizaje cognitivo o intelectual. 

:;;~-~--- "~;-, ; 

IRREVERSIBILIDAD. ; Es ~ni ~ii~~t~rl~Íi~a del conocimiento preoperatorio, que 
consiste en qué el 'niño : de ésta etapa no puede retroceder los pasos 
efectuados en su pensálnforito.'. .• . 

LA TERALIDAD. Pr~o~i~i~ d~ Jn Ii'J;d¡;f eri¿ cerebral sobre el otro. 
·-' ::. ·. _- ·:· --,. ::·_. ~-;.· .. ·. ;:,.:_- . ,. _-_ . ·r·· -. 

MIOLÉMAS. C~da u~~ d~ los tubos trarÍsparentes que contienen fibras musculares . 
. : ... -·, .. ; .. ::· ';•'-'. '" .:-': 

MOTRICIDAD. Acció~ del sistemá ne~i6s~ 'central que determina. la contracción 
musr•1lar: 
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ON1 UGENÉTICO. Palabra compuesta que alude al proceso general de desarrollo de 
un ser vivo, desde .su concepción hasta su muerte. 

-- '· -· -

PAIDOLOGIA. Es la ciencia que éstÚdia todo lo relativo a los niños, especialmente lo 
referente a s1;1 desarroHoy crecimiento psicosomático. 

'_:. -, , . ··'./>-·. :~···:f ·,;;-.. }_~-:~·.: 
PARVULARJO. Jardín recreativo de niños. Palabra correcta en castellano de Kinder 

Gárden,:~ , : / , 
;:F.',··<'·. ·:~;, , n. 

PERCEPCIÓN v!sJAf]:'f-a~uÍcid ~e v~~ en fonna correcta. 

Ps1coMoTRÍz ~ PsrcóM()rC>R'.• Deiermiria los movimientos en la parte del cerebro. 
- - '.('.':.->.' _ .. ,\ -.-:· \:::·'_·; .,-. ~;·:: 

SÁRCOLEMAS. Mc~bf~~~~-,;;·fib.is ;;,~~~u lares. 
·~::..-:- .-';~,r {.-::7' -

SENSACró~. 1f11~~csló~ prClCl~~lcl~ ~n ~I i.nt~16cto y emociones de la persona a partir 
de los sentidos: · ·· ' · 

- ·:: -~-----. ~~,.~~-":; 

SENSOR!O-MOTRJZ -o SENsÓruo~MoibR': ~;Término : compuesto' que precisa la 
producción de una acción míiscular' refleja;' como resultado del estímulo de 
los nervios sensoriales.:· •· ·· · · · · · 

SENTIMmNTo. Impresión qüe 'causan·. en el. ~lrna í~' ~x~erienciiís referentes a las 
diversas clases de valores. ,. ''' ' .. _; ,, '' 

' .- -. . . .' '-, ___ . '. ·-.. · . ~ ::- ·.:• ~ ·.:. -. 

VJSOMOTRIZ o VJSOMOTOR .. Es\a coordinaci~~ de_ la vista'co~ los lllovimientos del 
cuerpo o de sus partes ... 
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