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INTRODUCCIÓN 

En el dese mpeño profes ional del pedagogo es innegable la importancia de la 
práctica, del ace rcami ento a su campo de trabajo. el que se haya elegido . en nuestro 
caso, ha sido la docencia con alumnos de educación regul ar y con alumnos con 
necesidades educativas especiales . De esta fo rm a. se puede planear sentado tras un 
escritorio y frente a una computadora , pero con las bases que otorga el co nocer el 
entorno para el que se está planeando. No es lo mismo desde luego. pl anear si n 
tener acercamiento con a quienes les pensamos aplicar nuestros programas de 
trabajo. 

En los últimos tres ciclos escolares nuestro desempeño profesional se ha 
enfocado a los alumnos en edad preescolar. que van en este caso de los dos a los 
cinco años de edad y a alumnos de la misma edad y edades superiores con 
necesidac;les educativas especiales: es decir, todos aquellos alumnos que por su 
situación motora o intelectual requi eren de un auxili ar o varios para pode r acceder 
a los contenidos académicos en las escuelas regulares. 

Una preocupación que ha surgido en nuestra mente es el hecho de que los 
alumnos preescolares al entra r a su prim er acercamiento con la escuela en su jardín 
de niños o en su preescolar manifiestan ser niños áv idos de aprender. deseosos de 
entrar en contacto con nuevos conocimientos, cl aro que lo manifi es tan de dive rsas 
fo rmas y sin embargo. ya en la escuela primaria regular en ciclos posteriores. 
pareciera ser que esos niños fueron transformados. que han perdido el interés e 
inclusive de entrada parecieran ser niños menos inteligentes que antes. de acuerdo 
con observaciones propias y con comentarios de padres que aseguran que sus hijos 
antes no eran tan desinteresados. irresponsables o que ya no qui eren ir a la escuela. 

Ex isten niños que habiendo nac ido sin complicaciones. parecen ser muy 
di straídos, que les cuesta trabajo poner atención o retener contenidos académicos. 
Son alumnos regul ares. y que al entrev istarse con los padres, manifies tan que 
anteriormente, en la más ti erna infa ncia de su hijo, era inquieto, interesado. que 
deseaba ir a la escuela, etc. Pudiera se r atrev ido pero necesario decir que entonces a 
partir de que ll egan a la escuela surge n en ell os actitudes más nega ti vas que 
positivas con respecto a la dispos ición a aprender. quizás porque este proceso no es 
adecuadam ente ll evado por los profesores. 

Preescolar significa antes de la escuela, el preescolar es un entorno donde se 
supone el alumno es preparado bás icamente para acceder a la escuela primaria en 
condiciones óptimas de desarrollo que le permitan a su ingreso acceder fác ilmente a 
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los contenidos que entonces les sean presentados. Sin embargo. un fenómeno actual 
es que el preescolar enseñe ya al menor a leer. a escribir. inglés. danza. música y 
otros. De tal suerte que se han olvidado o a falta de tiempo. dejan de lado 
elementos bases como el desarrollo de Ja motricidad fina y gruesa. el desarrollo del 
lenguaje y de habilidades intelectuales que no necesariamente implican el 
memorizar, pero que para muchos padres es importante ver que su hijo antes de los 
seis años ya están leyendo, escribiendo, contando y recitando sin darle importancia 
al hecho de que el niño no pueda recortar. atarse las agujetas. conversar. entre otros. 

Por otro lado, nos encontramos con los alumnos con Necesidades Educatins 
Especiales (nee). quienes requi eren por sus características personales de uno o 
varios auxiliares para desempeñarse en lo escolar y quienes en muchos casos han 
demostrado una gran capacidad de adaptación y aprendizaje . Así. tenemos alumnos 
con discapacidad visual que leen perfectamente a través de un auxiliar, que en este 
caso es el sistema Braille; pero también hay alumnos que presentando di scapac idad 
intelectual han aprendido contenidos académicos igual que cualquier menor sin nee . 
contando con su apoyo especial. 

Nosotros como pedagogos hemos deducido que si habiendo nmos que 
presentando nee han salido adelante , han aprendido y se manifiestan como alumnos 
interesados, responsables, capaces y preparados para seguir aprendiendo, entonces 
es mucho lo que se puede hacer con Jos alumnos sin nee y la etapa más temprana de 
la infancia a nuestro ver, la edad preescolar de los dos a los cinco años. es 
fundamental para activar el aprendizaje, facilitarlo y despertar en los niños ese 
interés por aprender. 

La presente Tesis pasa por momentos que van desde la descripción de las 
características de los alumnos en edad preescolar de los dos a los cinco años, en su 
aspecto de desarrollo motriz, social y cognitivo. Posteriormente se describen y 
definen los términos necesidades educativas especiales con y si n discapacidad, para 
después hablar de lo que para nosotros significa la activación del aprendizaje , su 
importancia en los alumnos en edad preescolar, y las técnicas que en la actualidad 
se ofrecen para lograrlo. 

Como pedagogos que somos y considerándolo un deber. presentamos un 
programa de trabajo para la activación del aprendizaje en alumnos en edad 
preescolar con o sin nee que hace uso de técnicas como la Programación 
Neurolinguíst ica (PNL), Inteligencia Emocional, Gimnasia Cerebral y 
Musicoterapia, con el cual pretendemos demostrar que el aprendizaje se puede 
facilitar, promover, pero no imponer, ni mucho menos se trata de memorizar, y que 
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depende de padres y profesores el forjar alumnos brillantes y capaces de salir 
adelante en la vida por sí solos, sin temores y con capac idades desarrolladas en el 
límite superior, en lo académico, en lo motriz y en los valores moral es que se les 
impartan. 

Se pretende llegar al conocimiento del objeto de estudio del presente trabajo. 
que es la activación del aprendizaje en alumnos en edad preescolar con o sin 
necesidades educativas especiales y lograr proponer un programa de trabajo para el 
pedagogo a este mismo respecto. que retome los elementos más importantes de la 
programación Neurolingüística. la Gimnasia Cerebral. la Musicoterapia y la 
Inteligencia Emocional. 

En primer término nos basamos en la observación. pues ésta nos ha 
permitido acceder a través de nuestro desempeño profesional con profesores y 
padres de familia a alumnos en edad preescolar, y de lo que hemos observado es 
que desprendemos la necesidad de investigar para llegar al programa de trabajo que 
se propone. 

De igual forma, las fuentes bibliográficas obtenidas a través de la 
investigación fueron de vital importancia para lograr el conocimiento de los 
conceptos y definiciones básicas, así como el análisis de los elementos que 
conforman el trabajo. Los datos directos que otorgaron padres de familia , 
compañeros profesores y los mismos alumnos corroboraron nuestras expectativas 
en torno a nuestro objeto de estudio, ya que nos perm1t1eron reconocer las 
características de ellos y sus expectativas sobre la activación del aprendizaje de sus 
hijos. De este modo, .obtuvimos la informac ión que en este trabajo se presenta y que 
nos permite también dar nuestras propias conclusiones. 
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CAPÍTULO! 
EL ALUMNO EN EDAD PREESCOLAR, 

DE LOS DOS A LOS CINCO ANOS. 

7 



CAPÍTULO l. EL ALUMNO EN EDAD PREESCOLAR, DE LOS DOS A 
LOS CINCO AÑOS. 

En la actualidad sabemos que los niños aún desde la gestación tienen amplias 
posibilidades de desarrollarse intelectualmente: ésto es. desde ese momento ya 
aprenden. Se sabe que desde el vientre materno, el niño ya escucha. ya saborea. 
tiene sensaciones, se puede asustar o sobresaltar, reconoce la voz de su madre. y 
aun a distancia de todos los que le rodean. De ahí. que se destaca la importancia de 
una estimulación de ser posible, desde el vientre materno. 

El descubrimiento de lo anterior. ha llevado también a aceptar que no e~ 

necesario esperar a que un niño cumpla seis años de edad para comenzar a 
proporcionarle medios de aprendizaje. En México. ésta es la edad marcada como 
obligatoria para que los niños inicien su escolaridad primaria. Se considera que es la 
edad en la que el alumno puede comenzar a leer, a escribir. a sumar o a contar: pero 
se deja de lado aspectos como la socialización. el desarrollo motriz v el 
desenvolvimiento de las habilidades lingüísticas. 

La educación preescolar surge de hecho como una necesidad de las madres de 
familia que tienen que insertarse en el medio laboral. y entonces su función inicial 
es la de ser guarderías, es decir. lugares específicos para guardar o encargar el 
cuidado de los hijos pequeños, pues al no ir ellos aún a la escuela, no había donde 
dejarlos. Posteriormente, se inician estas institucione s. pero a nivel particular o 
privadas, y ya no sólo como un lugar para estar sino donde los niños comienzan a 
cantar, a jugar. a relacionarse con otros niños y así ll egamos a lo que es en la 
actualidad el llamado jardín de niños y preescolar. donde además de sociali zarse a 
través de juego y cantos, ya los niños aprenden el desarrollo de habilidades 
motrices, de repertorios básicos como vestirse. alimentarse. ir al baño. lavarse las 
manos y los dientes y atenderse por sí solo. Aparte. los preescolares ya ofrecen la 
educación inicial en cuanto a lectoescritura y matemát icas. En la actualidad. existen 
jardines de niños y preescolares de tipo privado y ofic iales. 

En el caso concreto de los preescolares oficiales. trabajan acordes con lo 
indicado por el Programa de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación 
Pública, que data de 1992, el cual "plantea la organización didáctica a partir de 
proyectos par<'. favorecer el desarrollo de los niños definiéndolos como : una 
organización de juegos y actividades propias de esta edad, que se desarrolla en 
torno a una pregunta, un problema o la realización de una actividad concreta. 
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El proyecto tiene las sigui entes característ icas generales: 

-Es coherente con el principio de globali zación. ya que toma en considerac ión las 
características de pensamiento del niño y no exclusivamente las act iYidades. 

-Reconoce y promueve el juego y la crea tividad como expres iones del niño que lo 
lleva a adqu irir conocimientos y habilidades. 

-Se fundamenta en la experiencia de los niños. es decir. toma en cuenta sus in te reses 
con relac ión a su cul tura y medio natural. 

-Favorece el trabajo compartido para un fin común. ya que habrá act ividades que se 
tengan que realizar en equipo o en fo rma grupal. 

-Propicia. la organización coherente de juegos y act ividades. de acuerdo con la 
planeación, realización y evaluación de los mismos. 

-Posibilita las diversas form as de participación de los niños cuando realizan: 
*Una selección de aspectos interesantes que hagan surgir un proyecto. así como la 
búsqueda de materiales, ideas. sol uciones. etc . 
*La exploración de materi ales, de su medio natu ra l y social. 
*La observación de fenómenos naturales de su entorno, de las característ icas de los 
objetos, personas o acontecimientos, etc . 
*Una confrontación de sus puntos de vista con las de otros niños y ad ultos. 
*Promueve la participación. creatividad y fl ex ibilidad del doce nt e. ya que es un 
miembro más del grupo que orienta y guía al niño en la realizac ión de l proyecto en 
el que promueve el desarrollo del niño".1 

El Programa de la SEP distingue cuatro dimensiones del desa rrollo del niño 
para la elaboración de los proyectos de trabajo y que son : la afect iva . la social. la 
intelectual y la fís ica. mismas que son tomadas en cuenta para la prese nt e 
investigación. Se considera alumno de educación preescolar a los niños que van de 
los dos a los cinco años de edad y se clasifican como sigue: dos a tres años, 
maternal es, llamados as í quizás por el apego que aún ti enen hacia una figura 
materna, de los tres a los cuatro años, jard ín de niños 1, de los cuatro a los cinco, 
jardín de niños 11 y de los cinco a los se is años, preescolar, espac io en el cual el niño 

1 
··Bloques de juegos 1· ac ti v id ades en el desa rrollo de los provec tus rn el ja rdin de n iño<· Secretaria de Educaciri n 

Públ ica. Subsecre ta ria de Ed ucación Bás ica. Direcc ió n Gen eral de Ed ucació n Preesco lar. Méx ico . Mayo. J 993. 
Pp. 29·30. 
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va a adquirir conocimientos específicamente escolares adem<1s de IOdo lo demás ya 
mencionado. 

Aún hace unos veinte años en nuestro país. eran pocas las fa milias que 
llevaban a sus hijos a la educación preescolar y menos aún al jardín de niños. pues 
lo consideraban incluso cruel por estar el niño demasiado pequeño. In cluso ahora, 
hay padres que se niegan a llevar a sus hijos al jard ín antes de los cinco años de 
edad, lo que quiere decir que lo insertan cuando ya es inevitable por su carücter ele 
obligatorio . De hecho, el preescolar será obligatorio para un ni!lo a partir de los tres 
años de edad en el ciclo escolar 2004-2005. de acuerdo con la Secretaria de 
Educación Pública, por lo que hasta entonces. cualquier niño que cumpl a los se is 
años de edad puede ser admitido en cualquier primaria aunque no haya cursado 
educación preescolar, y ésto lo toman en cuenta muchos padres. si n tomar en cuenta 
las características y necesidades de sus hijos, de las cuales se habla a continuación. 

1.1.Características de su desarrollo motriz. 

Con motricidad en un ser humano hacemos referencia a las habilidades que 
adquiere durante su desarrollo en base a las capacidades con las que nace. es decir. 
un ser humano que nace con piern as puede desarrollar la habilidad de caminar. 
caminar es parte de su motricidad. Todos los movimientos que el suj eto llega a 
desarrollar. sean del tipo que sean, fo rman parte de su mot ricidad ... El niño nace con 
unos seiscientos músculos di fe rentes, que tiene que aprender a utiliza r. Todos estos 
músculos tienen un a muy definida ocupación o trabajo. Generalmente. los músculos 
trabajan por pares(dos plexores, dos maseteros. dos deltoides. etc) y se ponen en 
funcionamiento en un determinado envolvente, en que el aparalO neuro-muscular. 
formado por todos los músculos, terminaciones nerviosas. nervios y neuronas que 
ex isten en el cuerpo humano, ha madurado, y sabe coordin ar todos lo movimientos 
del sistema a la vez. Primero se coordinan los músculos pesados. locomoción. 
músculos dorsales. y más tarde los múscul os delicados que son los que le darán 
armonía al cuerpo humano."2 

La motricidad gruesa a desarrollar en un niño se refie re a movimientos que 
requieren menos precisión y por lo tanto menos adiestramiento o enseña nza de los 
mismos. Son parte de la motricidad gruesa el caminar. correr. sa ltar en ambos pies y 
en uno u otro y alternados, atrapar y lanzar pelotas grandes y de tamaño mediano. 
es decir, no más pequeñas que del tamaño de la mano. Asimismo. parte de la 
motricidad gruesa es poder tomar con las manos obje tos no pequeños, con los que 

: CASTILLO CEBRIÁN. Cristina . ··Educación preesco lar. métodos. técnicas v organización .. . P. 122. 
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pueden jugar, fo rmar torres. casas. o Ja animación que ellos les den . Igual mente se 
refiere a sus in icios dentro de lo que es el bail e. en el que estarán ause ntes aún el 
ritmo en la fo rma conocida para los adultos, que implica seguir el ritmo que marca 
la música que se está bailando. pero los niños ya Jo hacen a su modo. lo que 
implica mejoras en el futuro como en todo aprend izaje. 

La maduración visomotriz se refiere a aq uellos movimientos que implican 
precisión, adecuación y coordinación entre lo que hacen nuestras extremidades ) 
nuestra vista, es decir, coordinación ojo-mano y coordinación ojo-pie, así como el 
poder utilizar ya estas extremidades para ll evar a cabo tareas más espec íficas como 
escribir, dibujar. recortar, amasar, colocar pegamento u otras sustancias en algun a 
superficie como pintura, plastil ina y otros elementos y hace rlo correctamente y con 
precisión. 

"El niño adquiere primero un contro l motor tosco y sólo puede ejecutar 
movimientos amplios; más tarde. maduran las habilidades y la coordinación mot riz 
más fi na. Realiza movimientos con la mano entera antes de comenzar a mover los 
dedos. Le gusta cooperar cuando lo visten, pero aún no ha logrado un cont ro l lo 
bastante preciso como para abrocharse los botones. Por consiguiente. al niño de esta 
edad le resulta más fácil manipular juguetes . hojas de papel y pince les grandes que 
pequeños. Le encanta separar las cosas de un montón y volve rl as a reuni r. Una de 
sus ocupaciones favoritas consiste en poner va rias cajas un a de ntro de la otra o en 
construir torres de ladrillos que encajan entre sí . ., ~ 

De acuerdo con el Método Montessori , dent ro del jardín de nmos y 
preescolar, "la educación motora es básica, puesto que la actividad motora se 
considera fundamental para el desarro llo mental. Se hace hincapié en el desarrollo 
de las destrezas vitales para que el niño pueda aprender a cui darse a sí mismo y 
cuidar las cosas que maneja diariamente. Los niños rec iben instrucciones precisas 
para desarroll ar las act iv idades de cada día. incl usive la fo rm a de caminar. sentarse 
y llevar objetos. Hacen ejerc ic ios para aprender a abrir y ce rrar cajones. usar las 
.. 4 

tij eras y poner botones". 

Para poder hablar de desarrollo motri z en los alumnos en edad preescolar. que 
en nuestro estudio nos referimos a los que van de los dos a los cinco años de edad, 
es válido e incluso necesario mencionar su tasa de crecimie nto. Retomando al 
Sistema Nacional de Salud, los niños y niñ as que van de los dos a los cinco años 
de edad deben pesar los más pequeños alrededor de trece kilogramos. a los tres años 

·' ROSENBLUTH. Diana ... Su hij o de dos años ... P. 106. 
J PAPALIA. Dianc ... El mundo del niño·-. P. 3~5. 
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pesan aproximadamente dieciséis kilogramos. a los cuatro años dieciocho 
kilogramos y a los cinco años alrededor de veinte kilogramos de peso. As imi smo. 
como estatura debe n contar los de dos años con alrededor de 89 centímetros de 
altura, los de tres años con 98, los de cuatro con 106 y los de cinco años de edad 
cuentan con alrededor de 112 centímetros de estatura. 

Con la anterior información podemos ahondar en las características del 
desarrollo motriz de los niños a los que nos referimos. pue s estos datos nos 
permiten ubicarnos y reconocer las capacidades de los mismos. así como sus 
alcances y limitac iones. 

Un niño que va de entre los dos y los cinco años ti ene su motricidad 
desarrollada de muy diferente manera, pero haremos siempre referencia a 
generalidades, pues el hablar del desarrollo motriz de un niño año por año o 
inclusive como otros autores lo hacen mes a mes o semana a semana. implica uhicar 
estáticamente a los niños y no permitirles estar fuera de esas de scripciones. Con una 
generalización hay mayor permiso de variaciones sin que ésto implique genialidad o 
problem ática necesariamente. Además, no nos importan las habilidades que ya 
hayan desarroll ado los alumnos , sino todo lo que tienen por delante para aprender y 
desarrollar. 

"El niño de dos años ha adq uirido ya muchas hab ilidades y ha aprendido una 
gran cantidad de cosas. Puede caminar y correr aunque su postura reve la que su 
eq uilibrio aún di sta bastante de ser perfecto. Por lo general. todavía no camina en 
una posición muy erguida. Sus rodillas y codos son lige ramente curvos, sus 
hombros, algo encorvados. Puede subir y bajar esca leras sosteniéndose del 
pasamanos y habitualmente colocando ambos pies en el escalón. Es capaz de 
encaramarse sobre un mueble para alcanzar la pileta o mirar por la ventana y 
también puede bajarse sin ayuda."5 A los dos años de edad . un menor es 
deambulador experto, camina por donde quiere y hacia donde él quiere s iempre que 
se le permita, puede caminar hacia delante , hacia atrás y hac ia un lado y e l otro. s in 
reconocer aún son nombres su ubicación espac ial , es decir, él no sabe nombrar aún 
que está caminando hacia atrás, adelante a la derecha o a la izquierda, pero lo hace . 
Igualmente puede correr a la ve locidad que su zancada se lo permita. gusta de 
arrastrarse por el suelo, puede subir escaleras, pero para bajarlas aú n lo debe hace r 
con cuidado y quizás torpemente. Puede brincar, pero aún no despega 
completamente sus dos pies del suelo cuando lo hace, tampoco podrá hace rlo con 
un solo pie ni alternándolos. Puede rodarse por el suelo, brincar pero sobre una 

5 ROSENBLUTH . Diana. ·· su hijo de dos años ... P. 105. 
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superficie blanda o elást ica como un colchón o con Ja ayuda de manos adultas que 
Jo sostengan para que se impulse. Hacia Jos tres años de edad. és tos movimientos 
los podrá realizar ya sin ayuda de algo o de algui en. 

En este momento de desarrollo. el menor de dos años puede tomar una 
pelota del tamaño de su cabeza entre sus manos. pero aún Je cuesta trabajo aventarla 
y es prácticamente imposibl e que si se la av ientas de cualquier ángulo. la a1 rape . 
Obvio es que no lo hará tampoco con pelotas más peq ueñas ... Es de pi es más 
seguros y veloces. Su correr es más suave. aumenta y disminuye la velocidad con 
mayor fac ilidad, da vueltas más cerradas y domina las frenadas bruscas. Puede subir 
escaleras sin ayuda al ternando los pies. Puede sa ltar del último esca lón con los pies 
juntos"6 

El menor de dos años ha adquirido ya rasgos y elementos que muest ran parte 
de su independencia. pero por otro lado. nos demuestra que aún mantiene elementos 
de bebé: algunos se chupan el dedo o un chupón. puede que aún use n mamil a. 
requieren de la presencia constante o perm anente de su mamá o quien se 
desempeñe como tal , asimismo están apegados a algo. una cobijita. un osito de 
peluche o una mascota de Ja que no pueden separarse. Los berrinches son básicos de 
esta etapa de desarrollo, el lenguaje crece día a día en cantidad de vocabulario y en 
calidad. pero al no comprenderles todo lo que dicen. eso ll ega a desesperar tanto al 
niño como a sus padres o tutores. Probablemente . se encuentran en la etapa de 
control de esfínteres. lo que significará un paso más a Ja independencia si es que 
aún no lo han dado. En fin. se dice que a partir de los dos años el menor comienza 
un desarrollo a más velocidad y que implicará a cada momento mavor 
independencia en conjunto con los sustos y regaños que esto implica. 

En cuanto a su maduración visomotriz. el menor de dos años no la ha 
desarrollado aún excepto en algunos elementos básicos. Puede tomar su cuchara. 
pero aún no coordina pl enamente Jo que hace su mano y hac ia adonde la debe 
dirigir, por Jo que Ja hora de la comida se convierte constantemente en un campo de 
batalla. Si pretende tomar de un vaso líquido. más vale que Jo haga con uno que 
cuente con un sistema de popote o de salida controlada de líquido. de los ll amados 
vasitos entrenadores. Cabe mencionar que al ll egar hasta aq uí, este niño no puede 
aún tomar un lápiz adecuadamente, mucho menos unas tijeras o crear figuras con 
plastilina. Su juego es con juguetes grandes y llamativos con piezas que él puede 
manipular y que le permiten fo rm ar torres pequeñas que Je divierte más tirar que 
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arm arl as. Es un juego que parece más de desorden que algo con fo rma. pero que es 
necesario así sea, pues es parte de su desarrollo fut uro. El eq uivocarse y la fa lta de 
control , le ll evarán más adelante a cometer menos errores y a una motricidad fin a 
más establecida. "Estas características de los niños en esta edad. indican ciertas 
necesidades y limitaciones en los program as de los jardines de niños. Cuando se 
piensa en lo que rodea al jardín de niños. aparece claramente la necesidad de da rles 
oportunidades para jugar en situación segura y sana, de tomar en cuenta el tamaño y 
la fuerza de los niños, y planearlo de tal manera que si rva para las necesidades que 
los niños tienen de actividades y de descanso·'. 7 

El lapso de tiempo que va de los dos a los cinco años es una etapa en la que 
el jardín de niños y preescolar van a apoyar a la familia y a la naturaleza misma en 
lo que se va a desarrollar en el menor. Poco a poco y como parte del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el que participan padres. maestros y el alumno, estas 
características motoras se van mejorando, va superando retos y desarro ll ando sus 
habilidades. Es importante mencionar que en esta etapa de desc.rrol lo los menores 
no cuentan con gran fuerza muscular y muchos elementos de su ambiente están 
fuera de su alcance, como las manij as de las puertas o el lavabo de l sanitario; pero 
ello no son limitaciones para ellos, pues se las ingeni an. y utilizan libros. bancos o. 
piedras para lograr sus objetivos . Sin tener grandes conoc imientos en fís ica sabrán 
como mover o cargar un objeto pesado, pues harán palanca o arrastrarán lo que 
pretendan. "Por otra parte, los niños de esta edad tienen una enorme energía motri z. 
Actividades como saltar, patear, carreras, trepar y pedalear triciclos fo rm an parte de 
las habil idades motoras de los niños de jard ín". 8 

Al llegar a los cinco años, el alumno en cuanto a su motricidad gruesa debe 
haber cubierto ya las siguientes características, que le permitirán a su vez. seguir 
aprendiendo, pero que si aún no las tiene en su repertorio a pl enitud. no por ello se 
pretenda que tiene algún problema o mucho menos et iquetarlo y dejarlo fuera del 
grupo al que pertenece: debe poder caminar, correr y sa lta r hac ia delante. atrás, a 
la derecha y a la izqui erda y estar en desarrollo el conocimiento de esta ubicación 
espacial. Puede ya recortar, quizás con errores, pero ya puede tomar las tijeras y 
darles uso, puede hacer fi guras a su modo con pl astilina y barro, puede escribir y 
ubicarse en un cuadro grande en un cuaderno, pero respetemos que aún puede 
cometer errores visibles. En todo es to lo importante en el menor de cinco años es 
que ha desarroll ado su adecuación y coordinación ojo- mano y ojo-pie, pues 
asimismo puede patear, lanzar y atrapar un a pelota más o menos del tamaño de su 
mano. Igualmente debe tener pl eno control de esfínteres de día y de noche, saber 

NE WM AN Y NEW MAN . " Desarro ll o del niño". P. 385. 
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vestirse y desvestirse, alimentarse por sí solo. asearse y ate nderse . ··A los cinco 
años. el desarrollo motórico ha adquirido una gran madurez. dejando ve r claramente 
Ja Jateralidad predominante, que sea como fuere. diestra o siniestra. tanto para 
padres como parvulistas deberán respetar, ya que. al tener cambiados los zurdos los 
hemiferios cerebrales predominante. el derecho en este caso. lo único que se 
consigue es buena parte de los sentimientos de culpabilidad. trastornos lingüísticos. 
como el tartamudeo y retrasos considerables en la lectura, escritura y ortografía:·" 

A este respecto, el preescolar ha desarrollado habilidades que el niño usar<í en 
su etapa escolar, donde ya no dependerá del profesor sino para su instrucción 
académica, no así para su atención personal. Jo cual aún es papel de la educadora en 
el preescolar, pero que también tiene como papel enseñarle a ser independiente en 
la medida de lo posible. El lenguaje debe ser expresivo. con significado y con una 
articulación entendible aunque no perfecta, pero sí que le permita trasmitir ideas 
claras y precisas. Es importante reconocer que del desarrollo de un lenguaje 
articulado entendible, depende en gran medida el desarrollo social que el niño 
tenga, pues es a través de este canal que el menor comenzará a relacionarse con sus 
compañeros de grupo; de esto se habla a continuación. 

1.2. Características de su desarrollo social. 

En cuanto a las característ icas de su desarrollo social. el menor que va de los 
dos a los cinco años de edad se encuentra básicamente en una etapa de adecuac ión 
social. Va a pasar de un ser social limitado al se no familiar a un ser social y 
ubicado en un grupo de iguales. 

El menor de los dos años entra en una etapa que varios au tores reconocen o 
ubican como difícil. Incluso por sus características se parece a los cambios que se 
presentan en Ja adolescencia, que son fuertes y de una gran falta de adaptación pero 
que a la vez se está buscando el establecer una personalidad propia aceptada por los 
demás y por sí mismo. A los dos años el menor ya camina y se puede desenvolver 
solo por la casa o en donde se encuentre. sin embargo requiere de mucha vigilancia, 
pues no mide los peligros, es aventurero, se arriesga a conocer. a tocar, a probar o a 
oler sin pensar en las consecuencias de sus actos. Por ésto, cuando comienza para él 
la interminable lista de "" no" durante el día , así comienzan a surgir los enojos en él, 
pues no puede aceptar fácilmente que se le diga que no puede hacer esto, que no 
puede echarse a la boca aquello o que no debe tocar lo que él quería . ""En esta etapa 
comienza a establecer genuinos vínculos con nuevos adultos, como la maestra , y 

• CASTILLO CEBRIÁN. Cristina. Educación rcesco lar. métodos. técni cas v or •anización. P. 122. 
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después. a través de ell a, con sus pares. hasta que alrededor de Jos cuatro años 
puede ac tuar durante lapsos bastantes prolongados en compa ñía de éstos: sin 
embargo, sigue necesitando la presencia de una persona adult a conocida en las 
cercanías, para poder acudir a ell a en momentos de perpl ej idad o afli cc ión. o 
simplemente cuando quiere que lo mimen un poco'' 10 

El deambulador, como también se Je conoce al niño en esta edad. comienza a 
hacer uso de berrinches para conseguir lo que él desea. Estos be rrinches pueden ir 
desde que el niño o la niña cambie las caracte rísticas de su cara porque algo se les 
ha negado, has ta quienes se tiran sobre el suelo boca abajo y comienzan a golpea rlP 
con las manos dando fuertes gritos ante una negativa o un a orden de sus pad res. 
Igualmente son berrinches cuando el menor hace como que se ahoga o le fa lt a el 
aire, o lanza fuertes amenazas contra sus padres o tutores. hay quienes inclusive les 
dicen que los van a matar y realmente se les lanzan al cuell o con el propós ito de 
lograrlo, o quienes comienzan a golpearse Ja cabeza aunque realmente les duela 
contra la pared o el suelo mismo. Todo ésto con tal de lograr que mamá o papá o 
más adelante la educadora o el profesor les dé lo que desean. 

Los niños llevan a cabo los berrinches con el fi n de conseguir siempre lo que 
ellos desean, pues hasta este momento se les ha proporcionado todo lo que necesitan 
para su supervivencia e incluso más, como juguetes. paseos u otros regalos. Los 
berrinches llegan a ser de una magnitud tal. tanto como los padres los permitan y 
hasta donde ellos tengan capacidad económica y emocional de deja rl os llegar. Un 
niño cuyos padres tienen gran alcance económico regul arm ente pide y recibe y 
pocas veces desarroll a una adecuada aceptación de la fru stración. que signi fica 
aceptar negativas sin. mayor contratiempo. Hay padres que enfrente de personas. 
sea en la iglesia, en el. mercado o en otro lugar público. no pueden tolerar un 
berrinche del menor y llegan incluso a golpearlo cuando ese berrinche al niño le ha 
dado muchas veces resultados satisfactorios en casa. Es entonces cuando el 
deambul ador entra en estado de confusión pues no sabe a ciencia cierta qué es lo 
correcto o lo incorrecto. 

En esta etapa de desarrollo el niño o niña se encuent ra en pl eno egoce ntrismo, 
que significa que quiere y realmente cree merecer toda la atención de todos sólo 
para él, no entiende que no siempre puede obtener lo que desea. sea un objeto, un 
alimento o a una persona. No conoce cómo se obtiene el dinero y su va lor, por lo 
que no puede comprender y mucho menos aceptar que se le ni eguen cosas. 

'" L.J . STONE Y j . CHURCH ··EI rescolar de 2 a S años"· P. 17 
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De ahí. que si sólo pid iendo no obtiene. comienza a hacer uso de los 
berrinches para lograr sus propós itos. y que en la ma\'Oría de las ocasiones les 
funcionan. 

Esta etapa del egocentrismo. no debe ir más all á de los tres años de edad. De 
los padres depende que así sea a través de una adecuada educación o que la rebase n 
y se queden como personas que para obte ner lo que quieren hagan uso de es tos 
recursos incluso de por vida. Claro que no es lo mismo ver a un niño de dos a1ios 
haciendo un berrinche, que a un niño de cinco. a uno de diez o a un a persona adult a 
de ve inte años de edad. Además de que también depende del tipo de berrinche que 
hagan, que puede ser en cualquier edad. simplemente un enojo . un ll anto o has ta un 
in tento de suicidio porque no obtienen lo que desean y que esto último lo puede 
llevar a acabo incluso un niño de doce años de edad. 

Tambiér. como un recurso propio de esta edad, que hace de este menor un ser 
antisocial es el uso del chantaje , que se caracteriza por condicionar actitudes o 
acciones que debe llevar a cabo como parte de su proceso norm al de desarrollo. De 
ahí se deriva que el niño para comer pida una moneda. que en algún momento le fu e 
ofrecida, o una golosina, si no, no come. Es común escuchar decir a un niño de dos 
a tres años, ·'si no me das no me quieres" o '·si no me das me voy a viv ir con mi 
abuelita" o "me voy de la casa" entre otros ejemplos. Lo di fíc il de acepta r. es que 
les funcionan muy bien estos chantajes, porque lo padres realmente se entristece n 
cuando su hijo les dice algo así, y cl aro que el niño se da cuenta de su efectividad. 
Aún cuando sólo logran hacer enojar a su padre o tutor, han logrado su cometido. 
Igual que con los berrinches. depende de padres y profesores hace r caso o no 
permitir que esta situación continúe. Se debe aceptar que el menor está cursando 
esta etapa de la vi'da, pero no por ello permitirl e estas ac titudes. sino ir 
modificándolas para ir haciendo de este niño o niña un ser ubicado en un grupo 
social. 

El menor, al ir dejando el seno fa miliar, es también egoísta. no se le ha 
enseñado que no todo es de él y para él. y que as imismo, debe compartir sus 
pertenenci as, como juguetes o inclusive a las personas como a la mamá. con quien 
está muy apegado aún y posteriorm ente a la profesora que se le hace impos ible que 
no esté solamente con él y que tenga que estar atendiendo a otros ve inte niños o 
más. Ésto le impide acercarse a sus compañeros de grupo, lo cual hace difícil su 
adaptación social , que será un trabajo permanente de la profesora del grupo. Este 
proceso se dificulta cuando los mismos padres o tutores reclaman toda la atención 
del docente para su hijo o hij a, aunque también hay padres conscientes del cambio. 
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Parte de la dificultad de la socialización de este menor. es el apego que aún 
tiene por su mamá o por quien se esté desempeñando como figura materna cuando 
esta no existe. No pueden aceptar que mamá desaparezca. sobre todo cuando ella ha 
estado con él desde su nacimiento y hasta este momento. cla ro qu e cuando ell a 
ejecuta un regaño o un castigo entonces se apegarán al menos en e~c momento al 
adulto que mejor les convenga: el papá o un abuelito, un tío u otro miembro 
protector de Ja familia . Igualmente harán cuando se sientan agred idos o amen·azados 
por alguien, correrán a buscar refugio en mamá o en la maestra. Son niños que 
requieren del apoyo de una figura adulta. que les si rva como image n protectora. con 
quien poder acusar. quejarse y pedir algo. 

"Los niños, por primera vez están experimentando Ja libertad que les da el 
estar lejos de sus padres, la seguridad de su independencia recién de scubierta . Hay 
toda una lucha para lograr el control de sí mismo. que a veces se traiciona en una 
necesidad irreprimible de acariciar a otro niño. o en un acceso de lágrimas por haher 
mojado la ropa. Es posible que los niños en la guardería rechacen la ayuda de un 
adulto para amarrarse los zapatos o para cerrar el cierre de su chamarra. y poco 
después pidan ayuda para algo que han hecho solos y bien. much as veces. Hay una 
lucha de empeño y control durante estos años. Los niños quieren se ntir la alegría de 
su propia libertad, pero, al mismo tiempo. qui eren estar seguros de que sus padres y 
maestros siguen estando dispuestos a ayudarl os cuando lo necesiten . La aut onomía 
y la buena disposición , ll evan con frecuencia al niño a situaciones que todavía no 
puede controlar". 11 

Además, nos encontramos ante un niño en busca de su independencia. pero 
también en una búsqueda constante de la aceptación de sus compañeros. aunque a 
veces pareciera que logran todo lo contrario. A lo largo de su desarroll o de los dos a 
los cinco años de edad, los cambios en sus actitudes y en su socia lización son 
enormes, poco a poco las actitudes de berrinches. chantajes. egoísmo y 
egocentrismo se van desvaneciendo gracias a la labor de los padres y de los 
profesores, hasta llegar al menor de cinco años con actitudes sorprendentemente 
diferentes (aunque desgraci adamente no en todos los casos, pues nos encontramos 
con menores de dos años atrapados totalmente en un cuerpo de un menor de cinco 
años de edad) . 

11 NEWMAN Y NEWMAJ'\. ·-ocsar•ollo del niño··. P. 386. 
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Hacia los cinco años. el menor ya debe prestar sus cosas y saber pedir 
prestado de manera amable, ya sabe saludar y despedi rse de niños y adu ltos. Puede 
convivir en un grupo de iguales sin recl amar toda la atención para él o ell a. por el 
contrario se convierte en un niño que incluso ya quiere proteger a los más pequeños. 
les presta, les ayuda, les apoya. igualmente en el seno famili ar. ya puede y sabe 
cooperar, respeta la privacidad de los padres y los celos por la atención de alguno de 
ellos va cediendo, pues incluso comienza a reclamar su prop io espacio y que ya no 
lo traten como bebé. "Comparte la posesión de las cosas que trae de su casa . 
Sugiere turnos para jugar, pero no sigue, en modo alguno un orden consecuent e. por 
el contrario, a menudo tiene arranques repentinos y "" tontos .. (s ic). portándose 
desastrosamente con toda la deliberación. Pero esto no se debe tanto a impul sos 
antisociales como al deseo de provocar reacciones sociales en los demás"". 1 ~ 

'· La simpatía, la agresión y el liderazgo son otros aspectos de las relac iones 
sociales con los pares, aspectos que aparecen durante los años preescolares. Aunque 
en apariencia se contradicen, esos rasgos se presentan con la mayor claridad en los 
mismos individuos. El niño en capaz de tener sentimientos de si mpatía hacia los 
miembros de su familia por lo menos desde la etapa deambul atoria: consuela a un 
padre afligido, o le ofrece uno de sus juguetes a un herm ano enfe rmo. La primera . 
reacción de l drnmbulador o del niño preescolar pequeño ante los infort un ios de otro 
niño de su edad suele ser la de empezar a llorar él mismo. Pero ese ll anto no 
implica simpatía sino una participación empática que refl eja una auséncia de lími tes 
claros entre los sentimientos de otras personas y los propios: es como si lo que le 
hiciera mal a otro niño, le doli era también a él, así como un adulto puede tener un 
sobresalto doloroso al ver caerse a otra persona. Esas reacc iones son otras fo rm as 
del contagio emotivo ya mencionado. Las reacciones sociales de simpatía hacia los 
pares comienzan cua-ndo el niño interrumpe su juego para mi ra r a otro niño a quien 
le pasa algo. Hacia el fin al de la fase preescolar observamos comportamientos más 
parecidos a la simpat ía madura. Un niño consuela a otro o corre a buscar a la 
maestra cuando se produce una emerge ncia o increpa a otro niño que se ha 
mostrado cruel. " 13 

Hacia los cinco años, el menor puede llevar a caho una competencia y 
aceptar que no ganó, sin hacer ya más berrinches o chantajear, ésto al menos en la 
escuela. Puede compartir, conviv ir y competir. Estos eleme ntos son bás icos en su 
adaptación social, la cual continua a lo largo de su vida, y todo esto con el apoyo de 
padres, tutores y profesores. Podemos concluir que el menor de cinco años de edad 
a lo largo de su proceso de adaptac ión. es un ser socializado y li sto para enfrenta rse 

" GESELL. Arnold. El ni ño de uno a cuatro años··. P. !.JI. 
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a nuevos entornos sociales. Parte del enfrentamiento que debe ll evar a cabo. es el 
que realiza con lo académico, con ese bagaje de contenidos que deberá adquirir a lo 
largo de su vida: estos contenidos serán adquiridos más fácilmente en tanto su 
desarrollo cognitivo sea el óptimo y le facilite esta tarea. de és to trata precisamente 
el siguiente apartado. 

1.3.Características de su desarrollo cognitivo. 

Con desarrollo cognitivo en el niño(a) hacemos referencia a la capacidad 
que tienen de conocer su entorno y a quienes le rodean. se refiere a la fo rm a que 
tienen de percibir o de atender. de aprender. de pensar o analizar lo que conocen y 
posteriormente, a corto o a largo plazo de retenerlo y por tanto. poder recordarlo. 
Gran parte de las investigaciones en este aspecto de desarrollo infantil se deben al 
Psicólogo Suizo Jean Piaget, quién enfocó de un a manera particul ar el proceso de 
desarrollo cognitivo de un menor, o la forma como ellos captan. perciben o 
aprenden el mundo que los rodea. que es a lo que se refiere la cognición. 

"De acuerdo con la Teoría de Piaget del desarrollo cognosciti\"t). el niño va 
avanzando a través de una serie de cuatro etapas sucesivas del desarrollo 
cognoscitivo entre el nacimiento y la adolescencia: la sensoriomotora (desde el 
nacimiento hasta los dos años); la preoperacional (de los dos a los sie te); la 
operacional concreta (de los siete a los once) y la operacional forma l (desde los 
doce años en adelante). Cada etapa se logra mediante una interacción de fac tores del 
medio ambiente v la maduración , y es cualitativamente di stinta de las otras 
etapas." 1

.i 

En lo que a nosotros compete. haremos refe renci a a la etapa de desarrollo 
conocida como preoperacional , pues es en el rango donde se ubican nuestros niños. 
quienes van de los dos a los cinco años de edad. A este período de desarrollo 
cognitivo Piaget le llama también el de la funci ón semióti ca o simbólica. 

"En el curso del segundo año aparece. por el contrario un conjunto de conductas 
que implica la evocación representat iva de un objeto o de un acontecimiento 
ausentes y que supone, en consecuenci a. la construcción o el empleo de 
significantes diferenciados, ya que deben poder referirse a elementos no 
actualmente perceptibles tanto como a los que están presentes. Puede n distinguirse 
cuando menos, cinco de esas conductas, de aparición casi simultánea y que vamos a 
enumerar en orden de complejidad creciente : 

" PAPALIA. Dian e. ··El mundo dd niñ o". P. 25-1-255 . 
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l )Hay, ante todo, Ja imitación diferida. es dec ir. Ja que se inicia en ause nc ia del 
modelo . En una conducta de imitac ión se nso-motora el niño comienza por imi tar en 
presencia del modelo (p. Ej. Un mov imi ento de Ja mano). después de Jo cual puede 
continuar en ausencia de ese mode lo, sin que ello implique ninguna representación 
en pensamiento. Por el contrario, en el caso de una niña de diec iséis meses. que ve a 
un amiguito enfadarse, gritar y patalear (espectáculos nuevos para ella) y que. pero 
sólo una o dos horas después de su marcha, imita la esce na ri éndose . esta 
imitación diferida constituye un comienzo de representación, y el gesto imitador. 
un inicio de significante d iferenc iado. 

2)Hay , seguidam ente, el juego simbólico o juego de ficción. desconoc ido en el 
nive l senso-motor. La misma niña ha inventado su primer juego simbólico. 
aparentando dormir, sentada y sonriendo ampliamente, pero cerrando los ojos. con 
Ja cabeza inclinada y el pulgar en la boca. asiendo un pico de la sábana que simula 
el de su almohada, según Jo que habi tualmente suele hacer cuando se duerme; poco 
después hace dormir también a su oso de peluche, desliza una concha en una caja. 
dic iendo ¡miau! (acaba de ver un gato sobre un muro). etc . En todos esos casos la 
representación es neta y el s ignificante d ife renciado es , de nuevo. un gesto imitador. 
pero acompañado de objetos que se han hecho simbólicos. 

3)EI dibujo o imagen gráfica es, en sus comienzos, un intermediari o en tre el j uego 
y la imagen mental, aunque no aparece apenas antes de los dos o los dos años y 
medio de edad. 

4)Viene luego, pronto o tarde, la imagen mental, de la que no se encuentra hue ll a 
alguna en el nivel senso-motor (si no fu era así, el descubrimiento del objeto 
permanente se facilitaría mucho) y que aparece como una imitac ión in teriori zada. 

S)Por último, el lenguaje naciente permi te la evocación ve rba l de acontecimientos 
no actuales. Cuando la mencionada niña d ice '·m iau", sin ve r ya al ga to. ex iste 
representación verbal, además de imitación. Cuando, algún ti empo después, dice 
"Panéne pati" (=grand-papa parti ), señalando el camino en cuesta que él ha seguido 
al dejarl a, la representación se apoya exclusivamente (o acompañándose de una 
imagen mental) en el significante di fe renciado constituido por los s ignos de la 
lengua en vías de aprendizaje. " 15 

En el desarrollo cognitivo de un niño, y desde el momento de su nac imiento o 
aún antes como ahora se sabe, tienen infl uencia va riables que les rodean, como la 

15 PIAGET. Jean. Psicología del ni ño. P. 60-62. 
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clase socioeconómica de la fami li a a la que penenece. lo que repercutirá en el tipo 
de ambiente al que va a estar acostumbrado a vivir. el ti po de escuel a a la que va a 
asist ir y por lo tanto los contenidos que le serán presentados. la religión en la que 
será insertado. los juguetes a los que tendrá acceso. etc. Estos son elementos que 
van a determinar el tipo de desarrollo cognitivo que tendrá el niño. pues no es lo 
mismo lo que va a conocer un niño de zona rural a uno de zona urbana. o dentro de 
una misma zona. no van a conocer los mismos elementos un menor de la clase baja 
que uno de la clase acomodada . 

Con el ambi ente de desarrollo del nmo nos referimos al estado en que se 
encontró la madre durante su embarazo. desde el anímico hasta lo al imenticio. la 
edad de la misma, las enfermedades que presentó, si tuvo malt rato durante su 
desarrollo gestacional, si le interesó su bebé desde antes de que nacie ra. si fue o no 
deseado, si le estimuló desde el embarazo a través de hablarl e. cantarle o ponerle 
música, etc. También tiene que ver en este ambiente el tipo de música que se 
escucha, los programas de televisión que acostumbra ve r la famili a. la manera en 
que interactúan entre sus miembros, si viven sólo la fa mili a nuclear en la casa o si 
son familia extensa en un solo espacio habitacional, igualmente tendrá que ve r si 
se trata de un hijo único, de dos, tres o diez hermanos. que se entiende y por mucho 
dinero, no tienen acceso a la misma calidad de atención por parte de los padres o 
tutores. Además de tomar en cuenta si en ese hogar hay armonía aunque con sus 
propias problemáticas o si existe maltrato infa ntil o violencia intrafam ili ar. 

"El modo como una persona conoce el mundo incluye necesari amente sus 
estados motivacionales y sus actitudes y sentimientos hac ia las cosas que conoce. 
Los sentimientos están estrechamente vincul ados con los impulsos y los motivos. y 
se dirigen siempre ·a alguna clase de objetos conocidos. La percepc ión, el 
aprendizaje y los sentimientos son fundamentales para el desarro ll o y la ex itac ión 
de las motivaciones" .16 

Igualmente y resultado de lo anterior, se enti ende que el desarrollo cognitivo 
en alguien nunca termina, es un proceso y como tal , durará de por vida. ya que cada 
quién va acomodando sus nuevos aprendi zajes y experiencias y las aplica, al menos 
aquellas de su interés; pero seguirá conociendo y por lo tanto aprendiendo nuevos 
elementos de su entorno y nuevas experiencias por siempre . Con esto se entiende 
que el desarrollo cognitivo no tiene necesariamente que ver con contenidos 
académicos o con la asistencia a una escuela, pues aún una persona que nunca fue a 

10 
STONE Y CHURCH. El preescolar de dos a c in co años. P. 67. 
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Ja escuela, tiene desarrollo cogmt1vo. pero según sus cond iciones de vida \. sus 
propias expectativas y experiencias. De una u ot ra fo rm a. todos aprendemos. 

En el alumno en edad preescolar de los dos a los ci nco años de edad. este 
desarrollo de su cognición. se va manifestando de una forma más ace lerada. pues 
nuevamente sobresale el hecho de que comienzan su anhelada in dependencia a 
través de la deambulación, el lenguaje y la socialización. lo que les permite moverse 
con soltura por ellos mismos hacia los objetos de su interés. aunque no siempre son 
del interés de sus padres y profesores . En este momento de desarro llo. ellos qu ieren 
conocer lo que les ll ama la ate nción, y de acuerdo a sus propi as expe riencias. A 
veces pareciera ante los ojos del adulto que lo que hace el niño no tiene un orde n. 
una organización o una lógica, pues le cuesta trabajo al padre de fami li a el aceptar 
que su hijo conoce cuando tira por todo el suelo de la casa sus juguetes y que 
pareciera que lo que manifiesta es una fa lta total de comprensión hacia el cansancio 
de Ja madre que tiene que recoger todo tres veces al día o más. Lo que no saben es 
que para el niño ese es el primer paso hacia Ja organización y orden y que en 
realidad se encuentra aprrndiendo y conociendo de acuerdo a sus propios intereses. 

A través del lenguaje el niño demuestra qué tanto está conociendo y 
aprendiendo su entorno, pues comienza el desarrollo ace lerado del mismo y 
empiezan a usarlo según sus deseos. sobre todo, destaca la lluvia de preguntas que a 
partir de los dos años de edad tienen para nosotros y que en esta etapa parecieran se r 
muchas: ¿Por qué llueve?, ¿Por qué mi abuelita tiene el pelo blanco?. ¿Por qué se 
murió mi tío?, ¿Cómo se metió mi herman ita en tu panza? . ¿Qué es eso? . etc"EI 
niño inteligente formulará interminables preguntas. En esta etapa . se interesarú 
sobre todo por conocer los nombres de las cosas y aprender palabras. y preguntará 
qué es cada cosa que ·ve: dominar un vocabul ario cada vez más amplio le producirá 
una gran sat isfacción. Le encantará decir los nombres de las cosas y repetir las 
frases que oye." 17 

Asimismo, la capac idad que demuestran que tienen para entabl ar charlas 
sobre lo que les gusta o les disgusta, la manera en como usa n los .. no" y los .. sí .. y 

todo el bagaje de palabras nuevas que van aprendiendo día con día y aplicando. 
incluyendo majaderías que parece que siempre usan en el momento menos indicado. 
"Una vez que el niño comienza a hablar sorprende habi tualmente a los ad ultos con 
su excelente memoria y su capacidad de comprender hechos y situaciones. Los 
adultos a menudo tardan en entender que el hecho de que el niño aún no sepa habl ar 
no significa que no pueda comprender lo que ocurre a su a lrededor". 1 ~ 

" ROSENBLUTH. Dina. Su hij o d~ dos años P. 11 11. 
1
' Op.Cit. Pp. 11 3. 
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Otra manifestación de su desarroll o cognitivo es el juego. a través del uso de 
juguetes o de los elementos de su entorno que ellos util iza n como tales. nos 
demuestran también lo que van conociendo y aprendie ndo de quie nes les rodean y 
de los elemer: tos que los influencian como la te levisión. o mejor dicho. los 
programas que ellos ahí ven. Cuando un niño juega a matar con pistolas a sus 
muñecos o a otros niños, entendemos qué tipo de contenidos conoce y con una o 
dos preguntas sabremos si lo vió en la televisión o dent ro de su fami lia mi sma. 

Cuando una niña juega a alimentar a sus muñecas o al papá y a la mamá est<i 
demostrando que ya conoce el rol social que le toca jugar y a lo largo de su vida y 
de sus experiencias sabrá si lo aplica y lo acepta. Ex isten los juegos favo ri tos de los 
niños según modas y la estimulación que padres y profesores les otorguen. pues hay 
niños que juegan muy poco o a lo más común: los carritos. las muñecas. la casita, 
pero también hay niños a los que se les ha ense ñado a jugar con rompecabezas, 
piezas para arm ar y crear su propio juego. cubos, piezas de ensam~le . etc. 

Cualquiera que sea el caso. el niño manifes tará a través de este medio sus 
vivencias y conocimientos, los ordena y está listo para seguir con este proceso de 
cognición. Así como desde el momento de su nacimiento, el niño va conoc iendo su 
entorno por partes, poco a poco y según se le van presentando los elementos y 
personas que le rodean, igualmente cuando es insertado en la escuela. en este caso 
en el jard ín de niños, el niño comie nza conociendo el ed ificio escola r. se empieza a 
acostumbrar al mismo. conoce a su profesora. a sus compañeros. las condiciones y 
reglas de su escuela. 

En lo académi"co, los contenidos que están destinados a ser enseñados y 
aprendidos por el alumno en este C'.lSO están ya determinados en nuestro país por la 
Secretaría de Educación Pública. y que en los proyectos que incluye los contenidos 
van de lo más sencillo a lo más difíc il y que es tá demostrado hasta este momento 
que es la manera más viable para que el alumno aprenda. Así, para que un 
preescolar llegue a escribir su nombre pasará por un proceso de ejercitación motriz 
de su cuerpo. de su mano, reconocimiento de su esquema corpora l, deherá tener 
una ubicación en espacio y tiempo, conta r con una adecuada coordi nación motriz 
gruesa y fin a, adecuación visomotora ojo-mano y ojo-pie. rea lizará eje rcicios para 
poder tomar adecuadamente una crayola gruesa. después un láp iz. conocerá la 
ubicación espacial en el cuaderno, discriminará derecha de la izquierda, realizará 
ejercicios escritos en el cuaderno, tendrá que conocer las letras, sus sonidos y su 
correcta fo rma de escribirlas en el cuaderno y fi nalm ente podrá escribir palabras 
completas incluyendo su nombre. Así como en la lectoescritura, tendrá su proceso 
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para llegar al conocimiento de las areás lógico-matemát ica . de expres ión art íst ica. 
de lenguaje y de lo socioafectivo. 

En este ámbito de desarrollo cognitivo, no podemos da r diferencias 
específicas entre edades de los dos a los cinco años, pues como ya lo explicamos. es 
un proceso continuo, depende de individualidades, de sus propias experiencias y 
expectativas, de sus vivencias, etc. El menor conoce tanto como tiene capac idad 
para hacerlo y según lo que se le ponga a su alcance. por lo tanto. dependerá en 
cuanto a lo académico del colegio y de los intereses fa mil ia res y personales del 
niño. De la misma forma, sucede con el desa rrollo psicológico. que igualm ente. m<Ís 
que depender de edades y momentos específi cos. depende de fac tores alrededor del 
niño. 

1.4.Características de su desarrollo psicológico. 

La psicología es la ciencia o disciplina encargada del estudio de la conducta 
humana, es decir, de la personalidad, ya que "la personalidad está consti tuida por 
los patrones de conducta peculiares de un individuo. La tarea de los psicólogos 
consiste en describir la personalidad, explicar el orige n de las di fe rencias 
individuales y precisar en qué forma los diversos elementos se integran como 
aspectos de un ser humano en funci ón". 19 

"Definamos la personalidad como la forma caracte ríst ica en que un individuo 
piensa y se comporta al irse ajustando a su medio ambiente. trátese de un homhre o 
de una mujer. Una defini ción como ésta incluiría los rasgos o características de la 
persona, sus valores, sus motivos, su esquema ge nético, sus actitudes, reacciones 
emocionales, aptitudes o capacidades, imagen de sí propio. e inteligencia. as í como 
sus patrones de conducta visibles y abiertos". "º 

Dentro de las teorías psicológicas encargadas del estudio de la personalidad 
del individuo destacan la de Sigmund Freud, qui en di vide el desarrollo de la 
personalidad en una serie de etapas: la oral , anal, uretral , fá li ca y ge nital. Para él, 
básicamente el desarrollo de la personalidad depende de su sa ti sfacción sexual 
según la etapa de desarrollo que vive . En la más ti erna infa ncia, que es a la que 
nosotros hacemos referencia, su concent rac ión de pl acer se encuentra en la boca, en 
el ano y en su uretra. Para Freud. en cada etapa ocurren sucesos que dete rminan la 
personalidad adulta. Para Eric Erikson la personalidad se di vide en oc ho etapas que 

'" BARON. Roben . ET.AL. ··PsicoJooia : Un cnfo< uc canee tua l... P. 308. 
' " MCCONNELL. James V. Psicología . P.502. 
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se presentan a lo largo de la existencia y en las crisis o conflictos específicos que en 
cada una de el las se acontecen y que deben ser resueltos. 

Existen muchas ot ras teorías que , como las anteriores dan su propia 
explicación del desarrollo de la person alidad del individuo. las ante riores se 
mencionan sólo por ser de las más nombradas. De lo que se trata para nosotros en 
realidad, es de reconocer la importancia de los diversos fac tores que van a in flu ir 
en el desarrollo de la conducta o personalidad de un niño que va de los dos a los 
cinco años de edad. 

Comenzando desde el mome nto mi smo de la fecu ndación. se dice que ya en 
los genes viene información que determina el tipo de personalidad que va a tener 
cada ser humano y esto es ya probado, cuando se ha investigado que individuos 
esquizofrénicos, suicidas, paranoicos, neuróticos, pueden tener descendientes con la 
misma tendencia. Igualmente se dice que el carácter se hereda. quizás debido a los 
mismos factores genéticos. Posteriormente, tendrán que ver la influencia del medio 
ambiente y del estado emocional de la madre durante el embarazo o gestación . 
Asimismo, las condiciones de nacimiento y de estimul ac ión emocional que se le 
otorguen a ese niño o niña determinarán su personalidad. Por ejemplo. las 
si tuaciones de vida dentro de la familia a la que pertenece ese niño. 

Un niño que desde el momento de su nacimiento se desarrolla en un ambiente 
de armonía, tranquilidad emocional , sin violencia intrafamiliar y con un trato 
cordial y amoroso entre sus miembros. es obv io que su personalidad será 
equilibrada, con un autoestima estable, será un menor que en el jardín de niños y 
preescolar se adaptará fácilmente , no tendrá problemas para social izarse y para 
aprender. Sin embargo, _si hablamos de un entorno fam ili ar violento, donde el 
mismo menor ~s maltratado por su padre, su madre o ambos, o por quienes fun ge n 
como sus tutores: quizás es un niño abusado sexualm ente, desnutrido. que vive 
estados constantes de ansiedad o angustia. tenderá a desarrollar una personalidad 
con problemas que pueden ir desde miedos o fobias. ansiedad constante, 
alteraciones del sueño y del apeti to, que implicarán una problemática al momento 
de socializarse y aprender en el jardín de niños; hasta llegar a ser un adul to 
neurótico, hipocondríaco, psicótico. depresivo, agres ivo o violento, es4uizofrénico 
o paranoico, lo cual le puede llevar a ser un dasadaptado social , a cometer crímenes 
o a atentar contra su propia vida o la de otros. 

"Desajuste es una pauta de comportami ento socialm ente inaceptable que 
acarrea problemas a la persona, a los demás o a todos.Las primeras expli caciones 
que se dieron en la antigüedad atribuían la conducta anormal a poderes 
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sobrenatura les: se creía que Jos afectados de tras to rnos psíq uicos estaban poseídos 
por el demonio o que eran portavoces especiales de los d ioses. En Europa la 
creencia en Ja brujería hizo que se tratase en fo rma crue l a los enfe rmos ment ales y. 
a veces , se ll egó a ejecutarlos. 

Hay dive rsas fo rmas de conducta neurot1ca que se producen cuando las 
personas están sometidas a mucha tensión y sus mecanismos de defe nsa comi enzan 
a causar problemas. La hipocondría es una exagerada preocupac ión por el cuerpo y 
Ja salud. La reacción fóbica consiste en un temor infundado a c ierto aspec to de l 
ambiente. La neurosis obses ivo-compulsiva consiste en tener ideas (obses iones) y 
conductas (compulsiones) repetiti vas. Las reacciones di sociat ivas ~on tras tornos 
muy raros en los cuales se reprime una parte de la identidad: comprende cuatro 
tipos: amnesia, estado de fuga. sonambulismo, personalidad múltiple. La reacción 
depresiva es una tri steza generalizada y debilitadora, una reacción exces iva ante un 
acontecimiento desafortunado. La reacción de angusti a se produce cuando las 
de fe nsas fall an y el sujeto se ve agobiado por preocupaciones y vagos temores que 
Je ocasionan pánico. 

La conducta psicótica constituye Ja fo rma más aguda de ps icopatía y se 
ca racteriza por di stors iones en Ja percepción, en los procesos ideacionales. en la 
emoción y en el habla. En la psicos is maniacodepresiva se observan enorm es 
variaciones de humor entre un estado norm al y una alegría o una depres ión 
infundadas (a veces una sucede a la otra) . El paranoico se cree vícti ma de un a 
conspiración: los demás traman maquinaciones en contra suya o desean tener 
relaciones sexuales con él. La más frecuente y grave de las psicos is es la 
esquizofreni a, que aísla al suj eto de la rea lidad y lo recluye en un mundo interno de 
fa ntasías. 

Los trastornos conductuales abarcan múltiples fo rm as de conducta 
socialmente inaceptable. Los pacientes a quienes se ha diagnosticado personalidad 
psicopática son aquellos que no han logrado adquirir un código interno de va lo res. 
no sienten ansiedad ni culpabilidad, no están di spues tos a posponer la sa ti sfacción y 
reaccionan ante los demás como si éstos fu eran obj etos que deben se r 
manipulados. " 21 

Pareciera increíble, pero es cierto que estos desajustes de la personalidad 
pueden venir desde el mismo seno fa mili ar cuando comi enza la educación en el 
hogar. Si un menor es sobreprotegido, mimado, se le da todo lo que pide y se le 

" BARON. Roben . ET.AL ·· Ps icología: un enfoyuc conceptua l... P. 35 1. 
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atiende al primer síntoma de una enfermedad común como un catarro como si 
estuviera al borde de la muerte, es fáci l el determinar el porqué ese adulto es un 
hipocondríaco y dependiente de sus padres . Pero se debe también reconocer que 
alguna experiencia traum ática que no ha sido procesada y que el niño no la entiende 
y no la da a conocer. puede llegar a ge nerar un desajuste en Ja personali dad de él 
mismo cuando sea adulto o antes. 

Existen elementos que van a presentarse como parte del desa rro l!t"í de la 
personalidad del niño desde el momento de su nacimiento : a los dos años. el 
egocentrismo y los clásicos berrinches, pero que hacia los tres años deben ir 
cediendo. En el menor de un año de edad. el miedo a los extraños y el excesivo 
apego a su madre, lo cual no significa lo mi smo si esto sucede cuando ese niño es 
un adolescente de doce años de edad. Igualmente, en el menor de cuatro años de 
edad, comienza la socialización más abierta y se atreve a preguntar por todo. Jo cual 
va cediendo hacia la adultez. cuando las relaciones in te rpersonales son más 
cuidadas y cautelosas . El niño de cinco años de edad tenderá a ser más 
independiente y mostrará ya rasgos específicos de su carácter. si es que va a ser 
inhibido o extr.wertido y según sea el caso, que no se mani fies te de manera extrema 
que Je impida su aprendizaje y desenvolvimiento social. 

"Durante los años preescolares, el niño comienza a dar muest ras del 
desarrollo de Ja conciencia, es decir, de tener un conjunto de normas de conducta 
aceptabl e, que actúa de acuerdo con estas normas y de que se siente culpable 
cuando las viola. Por Jo menos hasta cierto punto. ha adoptado los va lores y 
normas morales de sus padres para estimar su propia conducta y Ja de otros. Los 
esfuerzos que haga .el niño por ser semejante al padre absorberán las norm as 
morales. las conductas y las predicciones de los padres tal y como adopta otras 
conductas de sus progenitores. La adopción de las norm as de Jos padres lo hace 
sentirse semejante a ellos y, por consiguiente. fo rtalece su identi ficac ión con los 
mismos. La conciencia, sin duda, es un componente mu y amplio, muy difundido de 
la organización psicológica del individuo. El término comprende una amplia 
variedad de respuestas, opiniones y juicios. Por ejemplo. no decir menti ras, 
obedecer reglas y reglamentos, vencer tentac iones de hacer trampa. de robar o de 
mentir; obrar de manera amable, considerada y altrui sta ; respetar Jos de rechos y el 
bienestar de los demás; tratar a las personas de manera iguali ta ri a y no autoritari a, 
hacer juicios morales en los que la mise ricordi a suavice Ja just icia". 22 

" MUSSEN. Paul Henry. ET.AL "Desarro llo de la crsonalidad en d ni1i o". P.~ 11. 
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Todos es tos aspectos van a tener su manifestación en el entorno esco lar. pues 
igualmente el ni ño se rá int rovert ido. extrovertido. sohrepro tegido. egocént rico . 
egoísta, amable, cauteloso, justo, mentiroso. auto ri ta rio. líder. enojón. o que por 
todo llora , etc. Esta personalidad en el niño in fl uirá en su manera de aprender y de 
relacionarse con sus compañeros, pues así como son tratados y aceptados en e l 
hogar, pretenderán que sea en la escuela: por lo que a algunos les costará más 
adaptarse al preescolar o nunca lo harán. Es de este modo como e l desa rro ll o de la 
personalidad del niño ti ene influenc ia en su desempeño escolar y en su adaptac ión 
social y emocional con sus compañeros de escuela. 

Los padres y profesores deberían comprender la im portanc ia de ed ucar 
adecuadamente también a la personalidad, para facilitarl es a los niños su 
aprendizaje y socialización y que esa personalidad o conducta de l menor se vuelva a 
su favor y no en su contra en su vida futura. Así como en los niños con un 
desarro llG fís ico. social , cognitivo y psicológico acorde a su edad cronológica. 
también en los niños que presentan una Neces idad Educa ti va Especial. estos 
factores deben se r tomados en cuenta para facilitarl es el aprendizaje. mot ivo de 
nuestro estudio. Y es precisamente en el capítulo siguiente que se acl ara el concepto 
y cl asificación actuales de Necesidades Educativas Especiales. 
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CAPÍTULO I I 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
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CAPÍTULO 11. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Actualmente, la denominación adoptada por la Secretaría de Educación 
Pública para referirse a las personas que por sus muy particulares características 
requieren de algún tipo de apoyo para desenvolverse académicamente. socialmente 
o físicamente es la de Necesidades Educativas Especiales (nee). Este té rmino 
pretende y para nuestro punto de vista. logra quitar etiquetas a las personas rnn 
cualquier tipo de diferencia, sea ésta notori a o no. 

En México, el principal antecedente de institución para brindar apoyo a 
personas con nee. en este caso que presentan discapacidad sensorial auditiva fue la 
Escuela Nacional de Sordos, fundada en 1867 por el Presidente Benito Juárez. 
posteriormente, en 1870, funda la Escuela Nacional de Ciegos. ahora conocidos 
como personas con discapacidad sensorial visual. 

"A pesar de que hace ya más de 40 años las Naciones Unidas de la tierra 
afirmaron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que "Todos los 
seres humanos tienen derecho a la educación '', no fue sino hasta 1990 en 
Salamanca, España, que en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. se 
llevó a cabo un consenso mundial para orientar las prestaciones educativas 
especiales, en la cual se presentó que la educación para todos realmente tiene que 
ser para todos, es decir, esto incluye a los más vulnerables y a los más 

1 ' 
n ece sitados . " -~ 

Desde entonces y hasta nuestros días, la lucha por demostrar la necesidad de 
la educación especial, en México ha sido ardua y constante a través del esfuerzo de 
muchas personas, que . de manera individual o a través de instituciones o 
asociaciones han ido dando la cara por todas las personas con nee . 

En la Conferencia de Salamanca, España, básicamente lo que se dejó en claro 
es el hecho de que todos los niños, sea cual sea su condición física. emocional y 
mental , tienen derecho a la educación. El término Neces idades Educativas 
Especiales se adopta con el fin de no dejar fuera de este derecho a nadie, adem ás de 
contar con la ventaja de no etiquetar a los menores o adultos en condiciones de 
diferencia. Antes hablábamos de sordos. ciegos, mudos, cojos. mancos, retrasados 
mentales, incapacitados. deficiente mental, síndrome de Down, autista. y tantas 
otras terminologías que terminaban haciendo una etiqueta al portador que le 
significaba desgraciadamente ser relegado, apartado y no tomado en cuenta para la 

' -' Antología Integraci ón ed ucat iva. integrac ión esco lar v necesidades ed ucati vas espec ia les. Pp. 1 
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planeación de la educación . Ten ían que tener un a educación aparte. regularmente 
proporcionada por particulares o asociaciones. 

Cuando hablamos de un niño o adulto con una nee. es importante reconocer 
su situación particular para saber cómo se le va a apoyar. pero con el fin de 
integrarlo, no de relegarlo . Tener una nee va a ll evar al objetivo de integrar al 
alumno a una escuela de educación regular. pero cubriendo su nee para que pueda 
tener avances . Se reconoce su derecho a Ja educación, a su socialización a través de 
otorgarle las herramientas que requiera para lograr su desarrollo integral y pleno 
como ser humano. Igual que cualquier alumno de jardín de niños y preescolar. un 
niño de entre los dos y los cinco años de edad con nee debe ser considerado en las 
actividades a desempeñar por todos, haciendo las adecuaciones correspondientes 
para que su educación se cubra al máximo. Igualmente, si hablamos desde nuestro 
objeto de estudio, de que podemos activar el aprendizaje en un alumno de 
preescolar, es inherente que en un alumno de preescolar que presente una nee 
también se puede hacer, sean cuales sean sus condiciones. 

En la Conferencia a la que hacemos referencia se proclamó: 

"*Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la ed ucación y 
debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 
conoc1m1entos. Cada niño tiene caractenst1cas. intereses. capacidades y 
necesidades de aprendizaje que le son propios. 

*Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo 
que tengan en cuenta .toda la gama de esas diferentes características y necesidades . 

*Las personas con Necesidades Educativas Especiales deben tener acceso a las 
escuelas ordinarias que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el ntno, 
capaz de satisfacer esas necesidades. 

*Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más 
eficaz para combatir las actitudes di scriminatori as. crear comunidades de acogida, 
construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos. además, 
proporcionan 1rna educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la 
eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo sistema educativo."24 

' ' Antoloeía de Educación Espec ial. P. 7. 
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El fin último de tomar en cuenta a los alumnos con nee es el de la integración 
educativa, que se refiere "al acceso y permanencia en las escuelas con base en un 
currículum bás ico de todos los niños y las niñ as que así lo soliciten : jurídicamente 
hablando, la integración educativa responde al derecho que todos los indiYiduos 
tienen a la educación y al acceso al Sistema Educativo Nacional. 

La integración educativa se refiere entonces a las medidas adoptadas a fin de 
proporcionar atención dentro del Sistema Educativo Regular. a aquellos niños y 
niñas con nee. De hecho, la etapa preescolar es para que los niños con o sin nec 
accedan de primera instancia al sistema ed ucativo. afortunadamente . aún nn est:ín 
tan prejuiciados como lo pudieran estar muchos adultos, por lo que consideramos a 
este estadía muy importante para que los preescolares se acepten e integren unos 
con otros sin que lleguen incluso a reconocer abiertamente sus diferencias ; se trata 
de que acepten ya las nee de una forma más natural , sin que les cause incomodidad 
ni al que la presente, ni al que no. 

Satisfacer las nee en escuelas regulares va más allá de aceptar la presencia 
física de niños y niñas con alguna discapacidad. implica fundam entalmente la 
orientación y razonamiento de los propósitos en fo rma global. 

Un niño o niña tiene nee cuando presenta dificultades mayores que el resio de 
los alumnos y alumnas para acceder al aprendizaje que ya está delerminado en el 
currículum que le corresponde y necesi ta para compensar dich as dificultades. 
adecuaciones de acceso y adaptaciones curriculares significativas en varias áreas del 
currículum"25

, de este modo, se cubren sus nee . Y cabe mencionar que tanto a ni vel 
oficial se tiene esta obligación legal para con los alumnos que presentan nee. como 
deberían tenerla todos los colegios particulares existentes y los que aún no se 
instalan. Por esto, reconocemos aún ese vacío social , que implica que hablamos de 
nee, pero no hacemos fácil la educación para quienes la presentan. 

Para el logro del objetivo de integración educativa se creó en el Sistema 
Educativo Nacional a través de la Secretaría de Educación Pública el departamento 
de Educación Especial en donde a través de los CAM (Centros de Atención 
Múltiple) y de las USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular) 
realizan esta integración educativa. USAER '"es una unidad de servicio incorporada 
a la escuela regular en eJ ámbito de la educación básica, que proporciona servicios 
de educación especial como una respuesta educativa a los alumnos con este tipo de 
requerimientos"26

. 

250p.Cit. P. 2. 
'º Manual de procedimientos de USA ER. P. 7 
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Es la integración de especialistas profesionales para la atención de ni üos con 
nee en la escuela de educación regular. El eq uipo se encuentra fo rmado por un 
docente de aprendizaje, docente de lenguaje, trabajo soc ial y un encargado del 
departamento de psicología, quienes apoyan tanto al alumno como al padre de 
familia cuando así es requerido. Este grupo de profes ionistas trabaja en conjunto 
con el docente de aula regul ar para optimizar los resul tados en el alumno con nce. 

Los CAM son Centros de Apoyo a al umnos que por sus caracte rísticas 
req uieren de una atención más específica y especial. pero que deberá ser temporal y 
tender siempre en el futuro a la integración de ese alumno a su educación regular. 

'·A partir de 1995 la reorientación de los serv icios de educación especial 
tendien tes a la atención de los menores con discapac idad en ambi entes integrados 
de educación regular, ha tenido un avance progresivo. Mientras en el ciclo escolar 
1996-1997 se contaba con 630 Unidades de Serv icio en Apoyo a la Educación 
Regular. para principios del ciclo escolar 1997-1 998 existían 1.23-l. lo que significa 
un incremento de casi el 100% en sólo un período escolar. Durante el ciclo 1996-
1997 había 683 Centros de Atención Múltiple, donde los menores que no se . 
beneficien de la educación en escuelas regul ares. reciben atención especializada. En 
el actual ciclo escolar 1997-1998 se han incrementado a 778 . ' - ~ 7 

Para el sistema de USAER. las nee se refieren a "la dificultad que enfre nta 
el alumno en el proceso enseüanza-aprendizaje. para lo cual se requieren de 
mayores recursos educativos como ampliación del material didáctico. adaptac iones 
curriculares, adecuaciones al sistema de eva luación. necesarios para atender sus 
necesidades y evi tar las dificultades que enfrenta en es te proceso. 

Los niüos con nee son aq uellos que muestran problemas en el desarrollo y o 
dificultades de aprendizaj e significat ivame nte mayores a los alumnos de su edad . 

Aquel que prese nta desventajas o incapacidades que les dificultan el uso de 
los recursos generales y ordinarios de los cuales disponen las escuelas de la zona 
para los alumnos de su edad. 

Aquellos que por determinadas condic iones de riesgo de carácter personal , 
familiar o social puede incluirse en las clasificaciones anteriores. por no haberles 
proporcionado la ayuda necesari a en edades t empran as." "~ 

,- Proorama Naci onal ara el bienestar. P. J. 
'' Manual de rocedim icnt os de USAE R. P. 41. 
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Incluso cuando un nmo ingresa a su educación preescolar. ya se puede 
detectar si existe en él una nee o no, aunque la mayoría de las ocas iones las nee se 
ocultan presuponiendo tanto padres como maestros otro tipo de situaciones. como 
podrían ser un retraso en el correcto aprendizaje del lenguaje articul ado. o que el 
menor está demasiado mimado, etc. Sin embargo. es importante por ello que desde 
esta etapa educativa se cuente con un apoyo psicopedagógico para ir descarta ndo o 
reafirmando la presencia de una nee, pues entre más temprano sea el diagnóstico. 
más posibilidades de avance hay para ese alumno. 

Con Integrac ión Educativa, USAER se refie re al .. acceso al que tienen 
derecho todos los menores al currículum básico y a la sat isfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje"29

. "La integración educat iva. como política de 
educación nacional, ha sido gradual , desde 1995 se han integrado a servicios 
regulares de los diferentes niveles del sistema educati vo un número aprox im ado de 
17 mil menores y jóvenes con discapacidad, tanto en el s istema escolarizado como 
en el semi-escolarizado. En el sistema regular SEP se encue ntran in scritos: en 
educación inicial 140, preescolar 1043, prim aria 4155. secundaria 213 y secu ndar ias 
técnicas 15,044 alumnas y alumnos."3º 

El hecho de que exista una legislación ed ucativa que indica y manda que 
todos los seres humanos tenemos derecho a la educación regul ar y a contar con 
apoyo especial cuando así lo necesitemos; no garantiza la creación y exi stencia de 
la conciencia ni de la responsabilidad de los se res hum anos, y en especial de 
quienes se dedican a estos fines. Si bien el derecho se ocupa de hacer obedecer este 
mandato, hace falta crear conciencia y responsab ilidad a todos los se res humanos. 

Hacerlos conscientes de que todos , en cualquier mome nto. nos podemos 
encontrar con alguna discapacidad o nee. sea por enfermedad, por acc idente o 
simplemente por viv ir la tercera edad. Las nee pueden se r con discapacidad y si n 
discapacidad, que es la explicación que enseguida realizamos. 

2.1. Con discapacidad. 

Para efectos prácticos, la SEP a través del Departamento de Ed ucación 
Especial ha reali zado una clasificación de las nee y esta es la de Necesidades 
Educativas Especiales con Discapacidad y Neces idades Educat ivas Especiales si n 
Discapacidad. Recordemos que el término para designar a todo niño o adulto con 

:•op.Cit. P. 7. 
Jo Programa Nac ional para el hienestar. P. 2. 
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alguna discapacidad o problemática que requ iera de un apoyo especial es el de 
Necesidades Educativas Especiales. sin embargo. sí es necesario en la práctica 
ubicar las características específicas del individuo. Iniciaremos hablando de nee con 
discapacidad . 

En el Programa Nacional de Salud 2001-2006. la Secretaría de salud da a 
conocer su definición de discapacidad. Para ellos. '· la discapacidad constituye uno 
de los problemas emergentes de salud pública que en los últimos años se ha 
incrementado considerablemente. como resultado de que los mejores recursos para 
el diagnóstico y tratamiento de las enfe rmedades y la mayor cobertura de los 
servicios de salud han permitido disminuir considerablemente las tasas de 
mortalidad general e infantil , pero con frecuencia sin lograr evitar secuelas que 
causan limitación en el funcionamiento de mujeres y hombres de todas las edades, 
dando por resultado discapacidad de grados variables. 

Las discapacidades son parte de las enfermedades y les iones que conducen a 
limitaciones de la capacidad y a la restricción de la participación de las pe rsonas. 
pero también son resultado de los avances en la prevención. diagnóstico y 
tratamiento de las mismas."3 1 

Nos podemos dar cuenta en este concepto. que para el gob ierno de la 
República una discapacidad les significa un problema de tipo económico y social. 
pero en ningún momento retoman o hablan de lo que significa la discapacidad para 
el individuo mismo ni mucho menos de las posibilidades de sacarlo adelante o 
integrarlo a la sociedad ; probablemente no es su pape l porque simplemente no les 
importa . Se atreven incluso a hablar de pérdidas económicas a nivel país cuando en 
el mismo documento a la letra dice : --si la población que sufre algún nivel de 
discapacidad no es atendida adecuadamente se generan desajustes psicosociales. 
problemas de desintegración fa miliar. analfa bet ismo, desempl eo. mencidad y una 
pérdida económica que se ha calcul ado en 75 mil millones de pesos anuales por la 
falta de productividad de las personas con discapacidad en edad productiva ... 32 

Obviamente, la preocupación es lo económico, no el definir la discapacidad 
para el individuo que la prese nta y sus posibilidades de sobresal ir en todos los 
ámbitos de su desarrollo, lo cual podría implicar ga nancias superiores a sus 
mencionadas pérdidas. 

" Progra ma Naciona l de SJ lud 2001-2006. Programa de Acció n para la Prc\'cnc ici n y rchahi lit aci t"m de 
Di scapacidades Prcvc R-D is. P. 13. 
·' ~ Op. Cit. P. 17. 
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Acordamos más con la definición que dice que ··una discapacidad se define a 
partir de la persona, es la restricción o ausencia (deb ida al déficit ) de la capacidad 
de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera adecuado 
para la persona de acuerdo a su edad y género. Dicho de otra manera. es la pérdida 
de funcionalidad o habilidad. Nuevamente este término define una condición que 
forma parte de la vida de la persona. más no define a la persona en sí'" :'-' Se trata de 
no etiquetar, y sobre todo. de reconocer la posibilidad de la persona para salir 
adelante, avanzar y desarrollarse. Recordemos también que muchos de los grandes 
genios de la historia de la humanidad tenían algún tipo de discapac idad. por 
ejemplo, Ludwig Van Beethoven prese ntaba hipoacusia. se dice tambi én que 
Albert Einstein tenía dislexi a. No es raro afi rmar que estos genios ll egaron a se rlo 
gracias a que hubo alguien que quizás desde su etapa preescolar les detectó su nee. 

Otra definición, por cierto acercada a la anterior. pero de los serv icios de 
educación especial de Argentina dice que la discapacidad .. es toda restricción o 
ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la 
forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. La 
discapacidad concierne a aquellas habilidades. en forma de actividades y 
comportamiemos compuestos, que son aceptados como elementos ese nciales de la 
vida cotidiana. La discapacidad puede surgir como consecuencia directa de la 
deficiencia o como una respuesta del propio individuo". 3~ 

AJ tomar el término discapacidad nosotros hablamos de la falta o ausenci a de 
una capacidad física o mental específica o varias. o a la alteración de la misma . Es 
decir, una persona a la que le faltan brazos tiene una discapacidad por la ause nci a de 
los mismos, pero una persona que sí los tiene, pero los tiene paralizados por 
cualquier razón, se encuentra también viviendo con una di scapacidad. Una 
discapacidad puede haber sido adquirida por enfermedad. por algún accidente. o 
simplemente al llegar a la tercera edad. Además. una di scapacidad pudo aparecer 
desde antes del nacimiento, en el momento del mismo o en la primera infancia. ser 
permanente o temporal. 

Es importante señalar que una discapacidad lo significa en tanto altera las 
acciones comunes y cotidianas del individuo que la prese nta, que son el comer. 
vestirse, bañarse, caminar, ver, oír, hablar. aprender, trabajar. realizar tareas de tipo 
manual , participar en actividades comunitarias o incluso respirar. Asimi smo. si 
hablamos de una persona que prese nta una discapacidad, estamos hablando 
inherentemente de alguien con la posibilidad de desarrollarse hasta donde se le 

.u TO RI CES RODAR TE. Irene. Intern et. P. 3. 
·" Servicios educativos para so rdos de la Argentina. Intern et. P. ~. 
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impulse y se le apoye a través de una rehabilitación y de una educación especial. 
según sean sus necesidades. Lo importante es que esa persona puede llegar a ser y 
hacer tanto como se lo proponga. pero también tanto como sus derechos se Je 
respeten. Tienen derecho a ser rehabilitados y atendidos de acuerdo a su específica 
nee. 

En nuestro país Ja legislación cubre los derechos de los discapac itados más 
por protocolo que por convicción . Presentar una discapacidad no es un pmhlema 
que se reduce a la imposibilidad de valerse por sí mismo. si bien hay leyes que 
consideran la igualdad de derechos. estos se hacen valer más por evadirse de 
sanciones que por estar de acuerdo o pretender dar apoyo a Ja persona que de forma 
temporal o permanente, está presentando una discapacidad. Esro se visualiza cuando 
por ejemplo, una madre empleada anuncia su embarazo. de forma casi mágica. la 
empresa donde labora Je encuenrra errores o fallas a su desempeño lahoral y la 
despiden. Tomando en cuenta que cuando la madre dé a luz rendrá derecho a días 
de reposo para ella y de atención para su bebé con su paga respecli\'a. resulra obvia 
la razón del patrón para el despido. De igual forma. cuando en una escuela llevan a 
inscribir a un niño que presenre por ejemplo. discapacidad visual y que por derecho 
debe estar integrado, es triste ver como los maesrros en lugar de pelearse la 
experiencia, tratan de evadirla, y solo a uno le toca el ··tener que'" atenderlo. aunque 
en la actualidad, los profesores que en su grupo en escuela regular tengan niños con 
nee, reciben compensaciones, enronces nuevamente el cuestionamiento de si lo 
hacen por convicción, o por conveniencia. 

Quienes legislan en términos de discapacidad o nee. deben ocuparse 
asimismo de una legislación realizada por discapacit ados. no sólo para los 
discapacitados; cuya ·función sea también el promover la conciencia soc ial o 
educación para hacer conscientes y responsables a quienes no sufren hasta el 
momento de una o varias discap:icidades: y decimos hasta el momento porque nadie 
está exento de en algún momento presentar una di sca pacidad . Educar a quienes no 
presentan discapacidad alguna. puede llevar a ser conscientes y responsables a 
quienes no padecen tal limitante. A continuación se describen las nee con 
discapacidad más comunes. 

2.1.1. Sensorial auditiva y visual. 

Actualmente el término para designur a quienes anteriormente ll amaban 
sordos o ciegos, es personas con discapacidad sensorial auditiva o personas con 
discapacidad sensorial visual. Primeramente. vamos a h;::cer referencia a quienes 
tienen una discapacidad sensorial auditiva. 
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"Se denomina discapacidad auditi va al trastorno se nsorial caracterizado por 
la pérdida de la capacidad de percepción de las formas acús ticas. es deci r, por la 
pérdida de la capacidad auditiva. 

Así, el discapacitado auditivo. será Ja persona que presenta un déficit auditi\'O 
sin especificar ni el grado. ni el tipo concreto de dicha pérdida. 

El término sordera puede reservarse, y así se hace en muchas ocasiones . a los 
déficits auditivos severos y profundos. Al referirnos a ellos se incide en el grado de 
estas pérdidas. De esta forma. entramos en contacto con una de las variables que 
definen y delimitan el déficit en cada uno de los casos. Concretamente habl amos del 
grado de pérdida auditiva, cuya importancia debe considerarse en el contexto de las 
diferentes variables que delimitan el perfil diferencial de cada situac ión 
particular" .35 

El término para designar a quienes padecen una disc;:pacidad sensorial 
auditiva en Ja actualidad es el de hipoacusia. Hipoacusia se refiere a la pérdida de la 
capacidad auditiva en diferentes grados o niveles, que pueden ir desde la persona 
que le cuesta trabajo escuchar algo que le dicen de una distancia mayor a la común . 
hasta quienes pareciera no escuchan nada. De ahí que aún en la act ualidad haya 
teóricos que manejan el término sordera para diferenciarlo de hipoacusia. al 
referirse a este último como la pérdida parcial de la capacidad auditiva y al anterior 
como Ja pérdida casi total , pues ahora se sabe que no existe una sordera total o un a 
pérdida auditiva total. aunque el daño sí puede ser permanente o temporal. 

Las personas con discapac idad auditiva tienen variantes de un caso a otro. 
Algunas quizás puedan oír algunos sonidos. pero no las palabras: otras quizás no 
puedan oír ningún sonido. pero si pueden percibir pitidos. etc. De lo que se trata es 
de reconocer la diversi dad de casos existentes en este rubro y que el tratamiento y 
rehabilitación para uno. no es vá lido para otra persona que también padezca 
hipoacusia. 

Dentro de las variables a ser tomadas en cuenta para la educación especial de 
niños con este tipo de di scapacidad destacan: las causas de la pérdida auditiva , el 
tipo de hipoacusia, el grado de la misma y la ayuda y la adecuación de las prótesis 
que requiera . 

;; R! OS HER!\ ÁN DEZ. ~ercedes. ET.AL El juego ' los alum nos con discapacidad . P. 26. 
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En cuanto a las causas más frecu entes. cabe mencionar que ··cerca del 409r de 
los casos de discapacidad auditiva se debe a causas desconocidas: sin embargo. 
algunos problemas genéticos o congénitos pueden asociarse a una pérdida auditiva. 

** *Factores genéticos de riesgo: Antecedentes familiares de hipoacusia. problemas 
asociados con algún síndrome, como Down, Nport (asociado con problemas de 
riñón), Waardenburg (cambio de pigmentación en piel y ojos). Crouzón 
(anormalidades en cabeza, ojos y CARA). Usher (pigmentación de la retina) . 
malformaciones craneofaciales (labio y/o paladar hendido). meningiti s. encefalitis. 

*** Factores de riesgo durante el período intrauterino: Se refi ere a factores ex ternos 
que afectan a la mamá durante el embarazo: diabetes. toxemi a. problemas de 
tiroides, infecciones virales (rubéola, toxoplasmosis, citomegalovirus. paro tiditi s). 
infecciones bacterianas (sífilis, herpes. incompatibilidad de factor Rh en sangre. 
intoxicación con drogas o medicamentos). 

*** Factores de riesgo durante el parto y en los primeros días de nacido: Prematurez 
(e l bebé nace antes de las 36 semanas de gestación). bajo peso al nacer (menos de 
1500 gramos), hipoxia neonatal (falta de oxígeno al nacer) , les iones en el cráneo 
por aplicación de fórceps, APGAR bajo (medición de algunos signos vitales del 
recién nacido), ictericia neonatal (aumento de bilirrubina). 

*** Factores de riesgo en la infancia: Intubación en el período neonatal por más de 
48 horas; meningitis y encefalitis; enfermedades de la infancia como sarampión. 
paperas, varicela, fiebres muy altas y escarlatina; aplicación de medicamentos 
ototóxicos, golpes en la cabeza (accidentales o provocados). 
Un nrno con alguno de estos factores de nesgo debe ser evaluado 
periódicamentr. "36 

Existen tres tipos básicos de hipoacusia o pérdida auditiva: 

a)De transmisión o conductiva. 

b)De percepción o Neurosensorial. 

c)Mixta o combinada . 

.1h GARCIA CEDILLO. Ismael. ET.AL. Menores con disca ac idad ,. necesidades cd uca ti va,~pcci alc".,_ P. ~ 5 . 
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a) En el caso de las personas que presentan hipoacus ia de trasmi sión o 
conductiva, el daño lo tienen en el oído medio u oído externo. Es decir. el 
daño puede estar situado en el pabe llón u oreja. en el conducto auditivo o en 
la cadena de huesesillos conocidos como martillo. estribo y yunque por su 
forma particular, así como el tímpano. 

b) Al hablar de hipoacusia de percepción o neurose nsori al. se hace referencia a 
una discapacidad por daño en el oído interno, en el nerv io auditivo o en el 
cerebro mismo, concretamente en sus zonas auditivas. Estas son las sorderas 
más graves y permanentes. Su pronóst ico es también más complejo a niYcl 
médico y la génesis de necesidades especiales -educativas. sociales. etc .
puede ser también mucho mayor, pues la afectación de la audición no es sólo 
cuantitativa, sino también cualitativa. La calidad de lo que se oye y de cómo 
se oye, queda fuertemente cuestionada."37 

c) Un tercer tipo de hipoacusia es la mixta, donde se presenta una combinación 
de las anteriores. Entonces la persona tiene un problema tanto para detectar el 
sonido, como para interpretarlo a nivel cerebral. En este caso. la pérdida 
auditiva tiene componentes de tipo auditivo y neurosensori al. 

En cuanto al grado de la pérdida auditiva o hipoacusia. los diversos escritos al 
respecto coinciden en la siguiente clasificación: 

*Hipoacusia leve o ligera : de 20 a 40 decibeles (db) de pérdida. 

*Hipoacusia media o moderada: de 40 a 70 db de pérd ida. 

*Hipoacusia severa: de 70 a 90 db de pérdida . 

*Hipoacusia profunda: por encima de los 90 db de pérdida. 

La manera de saber a qué grado de hipoacusia corresponde la situación de 
una persona se determina a través de diversos estudios, entre los que han destacado 
la audiometría y la logoaudiometría. 

"La audiometría de tono puro está diseñada para establecer el umbral de 
audición de los individuos a una va riedad de frecuencias diferentes (la frecuencia es 
medida en unidades llamadas Hertz (Hz) y es el número de vibraciones que hay por 
unidad de tiempo, de una onda de sonidos; el tono es más alto con más vibraciones, 
más bajo con menos) . El umbral de audición de una persona es simplemente el nivel 

;; RIOS HERNÁNDEZ. Mercedes. ET.AL El juego v los alumnos con d iscapacidad . P 27 
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al cual esa persona puede detectar primero un sonido: se refiere a cómo debe se r un 
sonido en intensidad antes de que lo detecte. La imensidad es medida en unidades 
logarítmicas conocidas como decibeles ( db ). Las audiometrías de tono puro están 
diseñadas para presentar tonos de varias intensidades (niveles de decibeles) a varias 
frecuencias (Hz). Los audiólogos regularmente están interesados en medir la 
sensitividad de la gente a sonidos que caen en el rango que va de O a cerca de 1 1 O 
db. 

El procedimiento para probar la sensit ividad de una persona a los tonos 
puros es relativamente simple. Cada oído es probado separadamente. El audiólogo 
presenta mediante audífonos una variedad de tonos dentro del rango de O a cerca de 
110 db y 125 a 8 000 Hz, hasta que él establece cual nivel de intensidad (db) el 
sujeto puede detectar, sea el tono a un número de frecuencias por ejemplo 125 Hz. , 
250 Hz., 500 Hz. , 1000 Hz., 2000 Hz., 4000 Hz., y 8000 Hz. Por cada una de esas 
frecuencias, entonces hay una medida del grado de deterioro auditivo. Una pérd ida 
de 50 db a 500 Hz, por ejemplo, significa que el individuo puede detectar un sonido 
de 500 Hz, cuando es dado a un nivel de intensidad de 50 db, considerando que la 
persona normal lo podría haber escuchado a cero db. 

Después de detectar la habilidad del niño y entender el habla. es de 
importancia otra técnica de prueba que ha sido desarrollada. La audiometría del 
habl a o logoaudiometría, en donde en lugar de medir la habilidad para oír tonos 
puros "abstractos", está diseñada para probar la detección y entendimiento del habla 
de una persona. La detección del habla es definida como el nive l más bajo (en 
decibeles) al cual un individuo puede oír el habla de otra persona cuando es 
presentada a él. Más importante es la determinación del nivel de decibeles al cual 
uno es hábil para entender el habla. Esto es conocido como el umbral de recepción 
del habla. Una forma para medirlo es presentarle a la persona una lista de palabras 
de dos síl abas, probando cada oído separadamente. El nivel de intensidad en 
decibeles al cual la persona puede entender la mitad de las palabras presentadas es 
frecuentemente utilizado como un nivel estimado de su umbral de recepción del 
habla."38 

En torno a las implicaciones educativas, es obvio decir que el nino que 
presente una discapacidad auditiva, ésta tendrá influencia en el desarrollo de sus 
habilidades lingüíst icas, de comunicación, de aprendizaje y de desenvolvimiento 
social. De ahí la importancia de conocer el origen. el grado y el tipo de hipoacusia 
que enfrentamos, para poder determinar los auxiliares que requiere el sujeto. 

" CARRASCO NÚÑEZ. José Lui s. Sistemas de educación es cc ia l 1 P. 156-1 '.\7. 
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En la hipoacusia leve o ligera. se puede dificultar la comunicación ora l. 
especialmente en lugares con distractores o ruido. pero en lo general no impide el 
desarrollo oral y comunicativo de quien la prese nta. La hipoacusia moderada ya 
requiere de la aplicación de una prótesis auditiva y de la intervención de un 
especialista en logopedia . En tanto exista hipoacusia severa, se percihen sólo 
palabras en niveles de intensidad muy alta. La adecuación protética y la 
estimulación auditiva son indispensables. Por último, cuando una persona p-resenta 
hipoacusia profunda, tiene importantes problemas para la comunicación empicando 
su aparato orofacial y para la adquisición del lenguaje: sin embargo. las prótesis i: 

intervención de especialistas no sobrarán nunca . 

"El niño con sordera requiere un apoyo especia lizado. específico y 
sistemático para desarrollar el lenguaj e. tanto en la comprensión como en la 
expresión. Si el desarrollo de su lenguaje es pobre o deficiente. no podrá tener 
acceso a la lectura, pues aunque sepa cómo suenan las let ras. no podrá captar 
plenamente su significado. Estas limitaciones en los procesos cognitivos pueden 
limitar el desarrollo y la expresión de su inteligencia. 

""" Cirugía: Algunos casos de hipoacusia pueden tratarse quirúrgicamente. cuando 
es necesaria la reconstrucción del tímpano o huesesillos. o el implante de tubos de 
ventilación. 

***Auxiliares auditivos: Cuando la pérdida es congénita o adq uirida antes de los 
tres años de edad, es especialmente importante que su hijo use auxiliares auditivos 
tan pronto como se le diagnost ique (puede usarlos desde los seis meses de edad). 
Los aparatos proveen. un vínculo vi tal entre el niño y los sonidos. que son bás icos 
para el desarrollo de lenguaje ; si se dej a pasar el ti empo sin adapta rle el o los 
auxiliares, el desarrollo y comprensión del lenguaje pueden verse severamente 
afectados. 

El niño debe pasar por un período de adaptación del amplificador, y por un 
proceso de aprendizaje auditivo que le permita aprender a localizar. identificar, 
discriminar e interpretar los sonidos; esto es. debe aprender a oír. 

***Técnicas de habilitación y rehabilitac ión: Los principales med ios para la 
habilitación lingüística del niño con sordera son la oralización y el sistema manual 
gestual. En ambos casos, la intervención temprana y comprometida de la familia es 
absolutamente necesaria . 
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La oralizac ión de los niños requiere de un apoyo pedagógico especializado 
para diseñar e implantar el programa más acorde con la pérdida auditiva de su hij o. 
En algunos casos se dará más énfasis al adiestramiento auditivo. y en otros se 
necesita Ja lectura Jabiofacial. 

El éxito en Ja rehabilitación del niño depende de muchos factores: gradn de 
pérdida auditiva, edad en que se diagnostique ésta, adaptación temprana de 
auxiliares y el uso constante de Jos mismos; inteligencia del niño: el apoyo fami liar 
y la calidad dei programa de rehabi litación'·.39 

En cualquier caso y reconociendo Ja diversidad en las discapacidades 
auditivas, lo importante es atender a Ja persona que la prese nta y sobre todo darle la 
oportunidad de sobresalir. 

El otro tipo de discapacidad sensorial es la visual. y es a la que nos refer imos 
a partir de este momento. 

"La deficiencia visual se da cuando una persona no alcanza la unidad normal 
de agudeza visual (diez décimos, o el conocido 20/20) . En la debilidad visual la · 
capacidad visual permanente de Ja persona es menor de 1/1 0 O 10/200 en ambos 
ojos; no existe método quirúrgico de tratamiento, pero ayudado con apoyos ópticos 
puede lograr una mejoría en Ja capacidad visual. Estos apoyos puede n ser: lupas. 
anteojos, catalejos o pantall as amplificadoras. En ocasiones la deb ilidad visual 
puede progresar y convertirse en ceguera, por lo que es recomendable que estas 
personas aprendan el sistema Bra ille. "4º 

La discapacidad visual tiene tanta va riedad de mani fes tac iones como la 
auditiva y como quizás. cualquier otra: sin embargo. en general. las discapacidades 
visuales pueden ir desde poca afectación de la visión hasta la ceguera. es decir. el 
rango de limitaciones es amplio. Nuevamente. el término ceguera, aunque en 
controversia para algunos especialistas. a la fecha designa a las personas que en 
apariencia no pueden ver nada. 

No es falsa la aseveración de que la vista es el sentido a través del cual 
obtenemos mayor información del entorno; nos si rve para entender. interpretar e 
interactuar con el mundo que nos rodea. Asimismo, a través de este se ntido tenemos 
acceso a los medios de informac ión en ge neral: telev isión, lectura, gráficos. cte. 

'• GARC!A CED ILLO. Ismae l. ET.AL Menores co n d isca acidad ,. neces idades cduc;a1 ivas especia~ P. -1 7. 

"" Curso Nacional de lntc~rac i ó n Educa tiva. P.21 . 
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De ah í que se tome en cuenta el hecho de que el entorno no está hecho 
pensando en la persona que presenta una discapacidad . 

"Una discapacidad en la visión afecta el desarrollo físico . neurológico y 
emocional del niño. Su identificación temprana es muy importante porque el niño 
necesitará ayuda y apoyos específicos para comprender el mundo que lo rodea y 
poder integrarse a él de manera plena y productiva. 

El ojo es un órgano tan complejo y preciso como la mejor cámara fotogr<lfica. 
El lente del ojo enfoca la imagen que vemos sobre la retina. en la part e posterior del 
globo ocular, la cual funciona como una película fotográfica. La retina capt ura la 
imagen y la trasmite mediante señales eléctricas hasta el cerebro. 

Vemos a través de los ojos, pero no con los ojos. Es en el cerebro donde se 
integra la información visual con la auditiva y con los recuerdos para poder percibir 
e interpretar lo que vemos. 

El ojo es un "globo" cubierto por una membrana delgada llamada conjuntiva , 
debajo de la cual hay otra membrana protectora: la esclero-córn ea. 

Al frente y en el centro del globo ocular hay un a abertura que parece un 
punto negro, llamada pupila. Rodeando la pupila está el iris, que es la parte del 
color del ojo. 

Como el diafragma de una cámara. el iris se abre o se cierra en respuesta a la 
intensidad de la luz, dilatándose para que la pupila permita ver mejor en la luz 
tenue, y cerrándose · para protegerla de la luz radiante. Detrás del iris está el 
cristalino o el lente del ojo ; los rayos de luz ll egan a la córn ea y son retlactados por 
el cristalino hasta el punto focal de la retina. 

El espacio entre el lente y la retina está ll eno de una sustancia gelatinosa 
llamada humor vítreo. En la retina hay dos ciases de célul as sensi bles a la luz: conos 
y bastones, las cuales detectan la luz y la oscuridad. el color y fo rm a y mandan la 
información al cerebro a través del nervio óp.tico."4 1 

La forma de funci onar del sentido de la vi sta consta de cuatro etapas 
básicamente: 

" GARCIA CEDILLO. Ismae l. ET.AL. Menores con disca acidad ,. necesidades educati vas csgcc ia lcs. P. :ilJ. 
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a)La percepción: es la llegada del estímulo visual a la retina. Para que se cubra esta 
fase o etapa es necesario que el globo ocular esté en perfecto estado y que pueda 
detectar el objeto, así como fijar su vista en él. para que la imagen tenga una 
estabilidad y permanencia en la retina . 

b)La segunda etapa es la transformación: En este momento lo que sucede es que el 
estímulo visual detectado por la retina provoca una serie de reacciones a nivel de 
fotorreceptores que son los conos y bastones. 
c)La transmisión es la fase en la que los estímulos visuales se transportan hacia el 
área visual en el cerebro. 

d)Y la interpretación de la imagen. que sucede básicamente a nivel cerebral. cuando 
se decodifica y se reconoce lo percibido. Etapas que suceden todas prácticamente al 
mismo tiempo, pero que cada una sucede a la otra hasta lograr que el proceso se 
cierre para repetirse nuevamente. 

Los especialistas, oftalmólogos. pueden determinar la capacidad de visión 
de alguien a través de la agudeza visual que tenga. es decir. su capacidad para 
distinguir los objetos o estímulos a cierta distancia . También revi san el campo 
visual, que corresponde a la porción de espacio que alcanza a percibir la persona. 
En el caso de los alumnos en edad preescolar se hace difícil el diagnóstico de una 
discapacidad visual como no se trate de un grado severo, en el que se hace obvia la 
detección desde los primeros meses de vida. Es difícil que los niños describan la 
forma en que perciben los objetos en cuanto a forma, tamaño o color. pero 
observando por tiempo prolongado a los niños y con datos que los padres pueden 
proporcionar, se puede diagnosticar una discapacidad visual. 

Las patologías más frecuentes causantes de una di scapacidad visual son: 

"Patología cornea!. Queratitis por infección bacteriana o vírica de la córnea. que 
deja cicatrices (leucoma) u opacidad que provoca di storsión en la entrada de los 
rayos luminosos, disminuyendo el contraste y dando borrosidad a la imagen. 

Distrofias corneales : son alteraciones en cualquiera de las capas de la córnea que 
provocan opacidades, el tratamiento es el transplante de córnea . 

Cataratas. Pueden ser congénitas s i aparecen ya en el nacimiento o adquiridas si se 
desarrollan en la edad adulta. Se trata de un cristalino opaco generalmente 
ocasionado por alteración de su metabolismo. lo que produce una pantalla que no 
permite el paso de rayos luminosos hacia la retina. El tratamiento es siempre 
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qu1rurgico debiéndose suplir las dioptrías que tiene el cri stal ino por una lente 
intraocular o lentes correctoras convencion ales. En el caso de las cataratas 
congénitas el pronóstico funcional es algo peor, pues la retina se ve privada de 
estímulos luminosos durante los primeros meses o días de vida. mome nto en el que 
se desarrolla y canaliza la vía óptica; si no se detecta en el período de los dos 
primeros meses de vida es cuando se desarroll a el ni stagmus sensorial. 

Glaucoma. Es el aumento de la presión intraocular ya sea por exceso de producción 
del humor acuoso o por defecto del drenaje. Puede presentarse de fo rm a congénita o 
adquirida: el primero precisa intervención quirúrgica inmediata si no. la córnea 
aumenta de tamaño y se apacifica produci éndose a la vez una atrofia del nerv io 
óptico irreve rsible con gran pérdida funcional. El glaucoma adq uirido no da 
ninguna sintomatología; durante su desarrollo se instaura una atrofia del nervio 
óptico, dando una serie de escotomas paracentrales primero. y en casos más 
avanzados una reducción marcada de campo periférico. 

Miopía degenerativa. Denominada tamb ién miopía magna, es producida por un 
aumento marcado del eje anteroposterior del globo ocular. lo que produce un 
estiramiento de las capas posterio res provocando un adelgazamiento importante de 
la retina con atrofia de la coriocapilar. En ocasiones la retina de la zona fobea l 
(mácula) se desgarra produciéndose una pequeña hemorragia ( mancha de Fuchs) 
provocando un escotoma central con gran difi cultad para la lecto-escritura: ot ras 
veces se producen grandes áreas de ausencia de ret ina. 

Atrofia del nervio óptico. Puede ser congénita o adq uirida. La congenita 
normalmente produce un déficit sensorial importante que puede ir acompañado de 
escotoma centrocecal y reducción de campo periférico, lo que conlleva a un 
nistagmus sensorial. Las atrofias adquiridas están sujetas a múltiples causas y sus 
implicaciones funcionales dependerán de la cantidad de fibras nerviosas afectadas y 
en la zona en que se ha producido su afectac ión. 

Degeneraciones retini anas: 

*Degeneraciones retinianas periféricas: 
• Retinos is pigmentaria . 
• Atrofia girata. 
• Caroideremia. 
• Amaurosis congénita de Leber. 
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*Degeneraciones retinianas centrales: 
• Distrofia de conos. 
• Distrofia de conos y bastone s. 
• Enfermedad de Stargard. 

Retinopatías vasculares: Retinopatía diabé tica producida por el aumento de glucosa 
en sangre que provoca una serie de alterac iones a nive l vascul ar. que a su vez 
provocan hemorragias y trasudación de suero a través de los vasos. Dependi endo 
del área donde se produzca tendremos di stintas implicaciones funci onales. 

Retinopatías hipertensivas. El aumento de la presión arte ri al provoca fragilidad 
vascular y déficit de riego sanguíneo en todo el organismo observándose en la retina 
zonas de isquemia y hemorragias cuya implicación funcional dependerá de la zona 
afectada. 
• Oclusión de la vena central de la retina. 
• Oclusión de la arteria central de la retina. 

Desprendimiento de retina. Aparece cuando se introduce líquido seroso entre alguna 
de las capas de la retina, o bien si aparece algún agujero que permi te la entrada del 
líquido entre las capas de la retina, la implicación funcional dependerá de la zona 
donde se haya producido el desprendimiento . 

Retinoblastoma. Tumor maligno que se desarrolla en la retina. Aparece en la 
infancia, puede tratarse con radioterapia. quimioterapia y dependiendo de la 
extensión debe enuclearse el globo ocular. "-l -' 

Desgraciadamente y como en muchos casos de personas que presentan alguna 
discapacidad, a muchos niños se les cataloga como discapacitados intelectuales; 
esto porque al no contar con el sentido de la vista su desarrollo cognitivo, de 
lenguaje, psicomotor e inclusive su desarrollo social se ven afectados. Son niños 
que aún habiendo nacido con una inteligencia normal tienen un retraso importante 
en su desarrollo en general. Esto se debe a que la discapacidad visual reduce 
enormemente su interacción y comprensión con lo que y quienes le rodean. Mucho 
de lo que aprendemos durante nuestro ciclo vital depende de este sentido, ya que lo 
hacemos a través de la observación y de la imitac ión. 

" RJOS HERNÁNDEZ. Mercedes. ET.AL. El juego v los al umn os con discapac idad . P. 25 . 
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Por lo anterior reiteramos la importancia de demostrar que los niños con un a 
discapacidad visual o la que sea. pueden ap render y desarroll arse tanto o mejor que 
un menor que no la presenta. Siempre y cuando, tenga acceso a los implementos 
especiales necesarios y esté siempre en contacto con su familia y su comunidad. 
debe ser socializado plenamente. En éste aspecto, los alumnos en edad preescolar 
nos facilitan la labor, pues son niños que se aceptan entre sí y con la guía de l 
maestro o maestra, sobre todo. recordemos que los niños aprenden con el ejemplo. 

2.1.2.Intelectuales. 

Con discapacidad intelectual ente ndemos a la dificultad que presenta el niño 
o adulto para aprender y por lo tanto utilizar su aprendizaje para interactuar e 
integrarse ? su entorno físico y social. También hay teorías que hablan de un a 
incapacidad porque la inteligencia del sujeto es la que ha vis to afectada . Esta 
discapacidad puede afectar al suj eto desde actividades simples como vest irse . 
control ar esfínteres. alimentarse por sí solo. hasta más complejas como desarrollarse 
socialmente , asistir a una institución educativa en cualquier nivel y no logra r 
acceder a los contenidos académicos: ni mucho menos terminar una carrera 
universi taria. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la deficiencia mental 
como "un funcionamiento intelectual infer ior, al término med io. con pe rturbaciones 
en el aprendizaje , maduración y aj uste social. constituyendo un estado en el cual el 
desarrollo de la mente es incompleto o se det iene". 

La discapacidad intelectual. como otros términos ha te nido variaciones en su 
definición a lo largo del tiempo: desde idiotas, pasando por reta rdados. retrasados 
mentales, deficientes mentales. limitados mentales. retraso psicomotor, lento 
aprendizaje, etc . El punto es reconocer que ya no es válido colocar una et iqueta 
según nos parezca el caso, sino por el contrario, reconoce rlo con necesidades 
educativas especiales muy específicas y atenderlo como se merece . el término es lo 
de menos, pues ahora se engloba as í. como discapacidad int electual. ··A lo largo de 
los años las personas con ciertas dificultades intelectuales han recibido di st intas 
denominaciones o han sido etiquetadas bajo diversos nombres. Muchas de estas 
denominaciones y etiquetas han estado influidas por las distin tas tendencias 
sociales, por las diversas teorías científicas o por las diferentes escuelas 
psicológicas. En este sentido se han de mencionar términos como idiocia, 
imbecilidad, debilidad mental o subnormalidad que cronológicamente se han usado 
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para definir la deficiencia mental. A estos términos se les ha añadido con mayor o 
menor acierto adjetivos para poder precisar las posibilidades educativas y 
adaptativas del individuo. Es frecuente utilizar algunas de estas etiquetas que no 
hacen más que limitar nuestras expectativas docentes. y a su vez. limitar las 
posibilidades y potencialidades de estas personas con discapacidad·'.-l' 

La discapacidad intelectual al igual que las anteriormente mencionadas tiene 
grados de afectación al sujeto: puede ser limítrofe o leve, media o moderada y 
profunda o severa en lo general. En la discapacidad intelectual limítrofe el sujeto se 
desenvuelve de forma independiente y sus dificultades son regul armente de 
aprendizaje escolar, que puede ser generalizado o específico. La discapacidad 
intelectual media afecta al sujeto ya en lo académico y en su independencia, pues no 
requieren apoyo para vestirse o alimentarse, pero sí vigilancia constante. En el caso 
de la discapacidad intelectual severa el sujeto depende totalmente de alguien para 
llevar acabo incluso sus actividades más elementales o de supervivencia. 

"Se han usado dos criterios principales para dar una adecuada definición de la 
deficiencia mental: uno, basado principalmente en la psicometría, que comenzó a 
generalizarse después de los trabajos de Binet y Simon y su concepto de edad 
mental , extraído de los test mentales, posteriormente relacionado con el cociente 
intelectual o CI de Stern, definiendo al deficiente mental como aquel sujeto que 
presenta un CI inferior a dos desviaciones típicas. Otro criterio, basado en el 
concepto de adaptación social. Este segundo criterio trata de evaluar las capacidades 
adaptativas del sujeto a la sociedad y la independencia de protección en la edad 
adulta. 

Los subtipos de retraso mental pueden ser: 
• Retraso mental leve: CI= 50-70. 
• 
• 
• 

Retraso mental moderado: CI= 35-49 . 
Retraso mental grave: CI= 20-34 . 
Retraso mental profundo: CI= inferior a 20 . 

El retraso mental leve es educable. Estos Niños pueden desarrollar 
habilidades sociales y de comunicación. Tienen un mínimo deterioro en las áreas 
sensomotoras. 

"' Op.Cit. P. 20 
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El retraso mental moderado es modificable. Estos niños pueden aprender a 
comunicarse, pero su grado de atención hacia las normas sociales es pobre. Pod rían 
valerse por sí mismos con una adecuada ate nción. 

El retraso mental grave. Tienen un desarrollo motor pobre y en el lenguaje 
una mínima expresión. Son incapaces de aprovecharse del entrenamiento laboral. 

El retraso mental profundo. Muestran una mínima capacidad para el 
funcionamiento sensomotor. Necesitan un entorno en el que constantemente se les 
supervise y atienda."~~ 

Es importante mencionar que aunque ti ene va lidez el tomar en cuenta la 
capacidad intelectual en términos de CI en un individuo, no se debe dejar de lado su 
capacidad para adaptarse a su sociedad aunque no Jo haga en términos intelectuales. 
El hecho de que un sujeto no termine una carrera universitaria. no quiere decir que 
vaya a fracasar en su independencia como sujeto, y esto lo demuestran desde la 
etapa más temprana de su vida. pues hay niños que no se desempeñan 
académicamente con calificaciones altas según lo establecido. sm embargo, son 
líderes y aceptados por todos sus compañeros de clase. 

Las causas de una discapacidad intelectual son muy diversas: antes del 
nacimiento, situaciones congénitas como el Síndrome de Down, tom a de 
medicamentos contraindicados por parte de la madre. alcoholismo materno que 
lleve a bajo peso en el producto al nacer o partos prematuros, por lo que el bebé al 
tener peso por debajo de kilogramo y medio. el cerebro también se vió afectado en 
su desarrollo, en el momento del parto, asfix ia o anoxia neonata l. uso de fórceps o 
ventosas, partos prol.ongados, doble circular que estuviera ahogando al bebé. En 
perinatales y postnatales, traumatismos craneoencefálicos. convulsiones provocadas 
por fiebres altas o que superen los 39 grados de temperatura. infecciones que 
afecten al cerebro como la meningitis o la encefalitis. etc. No cabe el buscar al 
responsabl e, sino lo que hay que hacer en el futuro por ese se r hum ano. 

2.1.3.Motoras. 

También conocida como discapacidad física. la di scapac idad motora se 
refiere a la persona a la cual le fa lta algún miembro de su cuerpo. lo tiene atrofiado, 
o su cerebro no Je permite controlarlo. Este tipo de discapacidades pueden ser de 
tipo permanente, como las amputaciones o temporales, como alguna fractura que 

.w SÁNCHEZ MANZANO. Esteban. tntroducci cin a la educación especial. P. l04-IU5 . 
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lleva al individuo a Ja inmovilidad del miembro fracturado sólo por el tiempo 
indicado por el especialista. 

La más común de las discapacidades motoras permanentes es Ja parálisis 
cerebral , que en sus diferentes manifestaciones, agrupa a la mavoría que se 
presentan en la infancia. 

La parális is cerebral es Ja afectación del cerebro en el área que controla los 
movimientos voluntarios del cuerpo, en uno o varios de sus miembros. "La parálisis 
cerebral es un trastorno neuromotor que confunde los mensajes que \·an del cerebro 
a los músculos y/o la información que llega al cerebro . "~5 

La parálisis cerebral es una discapacidad muy difícil de determinar, ya que 
sus efectos varían totalmente de una persona a otra. Esto provoca que 
frecuentemente , sea difícil precisar el diagnóstico aún usando pruebas sofisticadas. 

El causante de la parálisis cerebral nuevamente se encuentra en tres 
momentos de la vida del niño: antes del nacimiento o prenatales. hay causas 
genéticas o cromosómicas o bien infecciones intrauterinas o drogas que la mad re 
haya utilizado . En el parto, la asfixia. anoxia o uso de fórceps tambi én pueden 
provocar esta problemática. En el período postnatal , se puede suscitar al 
presentarse un traumatismo craneoencefálico. alguna infección cerebral e inclusive 
una intoxicación puede ocasionar secuelas de este tipo. Ya en la etapa de la 
adolescencia o la edad adulta, un traumat ismo craneoencefálico también puede 
dejar secuelas en el movimiento o control del mi smo. además se suscitan los 
accidentes de trabajo que llevan a las amputaciones o pérdidas de miembros del 
cuerpo, a fracturas; también encontramos la osteoporosis, enfermedad adjudicada 
mayormente a mujeres de la tercera edad, pero que también la pueden vivir hombres 
y mujeres más jóvenes; esta enfermedad lleva a fracturas irreversibles y por la tanto 
a Ja inmovilidad del miembro afectado. 

Las manifestaciones más conocidas de la parálisis cerebral son : 

*Hemiplejia: se encuentra afectada una pierna y un brazo de un lado del cuerpo. 
*Diplejia: están más afectadas las piernas que los brazos. 
*Paraplejía: están afectadas significativamente las piernas. 
*Tetraplejia o Cuadraplejía: se encuentran afectados tanto brazos como piernas. 
*Monoplejia : se encuentra afectado de mayor manera un miembro del cuerpo. 

'
5 

GARCIA CEDILLO. Ismael. ET.AL Menon:s con discapac idad v necesidades educati vas especia les. P. 13. 
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De acuerdo con el tipo de alteración del control de movimiento del cuerpo. las 
manifestaciones pueden ser las siguientes: 
*Espasticidad: el tono muscular es fuerte. es cuando parecieran estar rígidos y no 
permiten sus miembros ser movilizados. 
*Hipotonicidad : por el contrario, el tono muscular está muy flácido. parecen 
muñecos de trapo . 
* Atetosis: el tono muscular va de la hipotonía a la hipertonía según la actividad del 
sujeto y con movimientos totalmente involuntarios. -

En los casos anteriores , el lenguaje se ve severamente afectado. pues no 
pueden controlar la lengua. a veces no pueden tener control de su respiración y 
cuerdas vocales. 

"Aunque la parálisis cerebral no es progresiva en términos de la lesión 
cerebral (no se hace más severa conforme crece el niño) . algunas dificultades se 
harán más notorias por las distorsiones en el movimientos y hábitos posturales. 

También es probable que sus prioridades de ayuda al niño camhien con el 
tiempo. Por ejemplo, quizá cuando esté pequeño quiera concentrar todos sus 
esfuerzos en sentarse, pero conforme crece decida enfocar todo su apoyo al 
desarrollo de habilidades de comunicación. 

Puesto que el siscema nervioso central (cerebro) no logra coordinar una 
respuesta corporal adecuada a la influencia de la gravedad. los ni11os con esta 
afección tienden a adoptar determinadas posturas al sentarse o acostarse. Iniciar 
fisioterapia tan pronto como se sospecha la presencia de parálisis cerehral puede 
contribuir a reducir el riesgo de estas complicaciones. Los padres de familia pueden 
ayudar mucho con cambios de posición en casa. "~6 

No todas las nee son notorias como los casos anteriormente descritos; s in 
embargo existen niños que s in tener necesariamente una discapacidad , sí prese ntan 
una nee como a continuación lo exponemos. 

' " Op. Cit. P. 14. 
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2.2. Sin discapacidad. 

Para efectos prácticos, el servicio de USAER divide a las necesidades 
educativas especiales en dos grandes rubros : con discapacidad . que son las que ya 
enumeramos y describimos y, las que a continuación se explican. sin discapacidad. 
Sea cual fuere el caso, se debe reconocer que el menor que presente una nee. tiene 
el mismo derecho que cualquier niño que no presente nee a desarrollarse. a 
integrarse socialmente y a que se le presenten las mejores oportunidades de 
aprendizaje. 

"Actualmente (y como consecuencia de la normalización). se busca que las 
personas con discapacidad tengan una vida tan .. normal .. como sea posible . Por tal 
motivo, se prefiere utilizar una terminología menos descalificadora que permita un 
cambio en la concepción que se tiene de las personas con alguna limitación y 
facilite que la sociedad en general , las valore primero como individuos y después 
como sujetos que requieren de apoyo especial. Así. se em¡:lea el término de 
necesidades educativas especiales ( nee) para referirnos a los nilios con discapacidad 
que, al igual que algunos de sus compañeros sin discapacidad, presentan problemas 
o alguna dificultad para aprender. Resulta necesario aclarar que. el concepto de nee 
únicamente se utiliza dentro del contexto educativo. En otras áreas tendría que 
hablarse de necesidades familiares especiales, necesidades sociales especiales. 
necesidades laborales especiales, etc. Sin embargo, esto aún no sucede. De la misma 
manera, es importante destacar que cualquier niño puede llegar a prese ntar nee . no 
sólo el niño "discapacitado". Hay niños con discapacidad que asisten a clases 
regulares y no presentan problemas para aprender, mientras que hay niños sin 
discapacidad que sí los tienen. En otras palabras, no todos los niños con 
discapacidad presentan nee, ni todos los niños sin di scapacidad están libres de 
ellas. "47 

Las necesidades educativas especiales sin di scapacidad se refieren 
básicamente a las dificultades de aprendizaje que puede presentar un alumno al ser 
insertado en la escuela para adquirir los conocimientos curriculares que se le 
presentan; pero también se refieren a los menores que se encuentran en condiciones 
de riesgo, por la determinada situación física. familiar o socia l en que se encuentren. 

Las dificultades de aprendizaje son aquellas en las que el niño que asiste a la 
escuela está presentando un proceso de aprendizaje problemático o que no alcanza a 
aprender lo que debería según lo establecido en el currículum escolar. de acuerdo a 

4 7 
.. Antología de educación especiar· . P. 42-43. 
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su edad y al grado que cursa . Para esto. reconocemos que .. todos los seres humanos. 
desde que nacen, se adaptan di námica y creativamente a su entorno en una 
in teracción constructiva y permanente. Dicha adaptación se produce gracias a los 
procesos de desarrollo y aprendizaje. 

El desarrollo es un proceso general en el que interviene el organismo en su 
totalidad y el medio ambiente , y mediante el cual el individuo pasa de un estado de 
menor a mayor complej idad. Su motor es la afectiv idad . El aprendizaje es un 
proceso que parte de una situación determinada: depende de l desarro llo y de las 
interacciones que el sujeto tiene con los objetos de conocimiento y con las demá~ 
personas. Aprender es reconstruir el mundo que nos rodea. creando fo rm as de 
conocer, interpretar y representar la realidad, que van desde las relac iones 
inmediatas que hace el bebé, a través de sus primeros contactos fís icos. hasta los 
conceptos abstractos de la lingüística o la matemática ''.48 

Para el tema específico de aprendizaje te nemos dedicado un apartado 
independiente en el tercer capítulo. Sin embargo. sí podemos decir que para 
nosotros el aprendizaje es un proceso significativo, en tanto que el sujeto que 
aprende va adecuando sus nuevos conocimientos a sus necesidades y nuevamente 
requiere seguir aprendiendo. Además, para que un niño pueda aprender en la 
escuela, precisa que se cubran en él una serie de requisitos. tales como: una 
adecuada alimentación, que su estado fís ico general sea de un niño sano, que las 
condic iones en el hogar con el entorno familiar se encuentre n estables, que el 
alumno cuente con la madurez necesaria para acceder a los contenidos académicos. 
requiere capacidad para socializarse y una situación emoc ional que le otorgue 
confianza en sí mismo. Cuando estos aspectos no se le otorgan al alumno. 
comienzan inevitablemente las dificultades para el aprendizaje escolar. Las 
di ficultades de aprendizaje más comunes son: 

a) Falta de atención: es el menor que no puede centrar sus sentidos en los 
contenidos que la maestra está explicando. por lo tanto no los puede adquirir. 

b) No cuentan con la capacidad de retención: sobre todo a largo pl azo, por lo 
que los contenidos académicos los retienen y recuerdan inmediatamente 
después a la explicación, pero no más. all á. 

c) Falta en el desarrollo de la percepción motriz: cuando el menor después de 
los seis años de edad, no cuenta aún con un conocimi ento de su esquema 
corporal , no discrimina derecha de la izquierda, le fa lta ubicarse en tiempo y 
en espacio y no cuenta con una adecuada coordin ac ión ojo-mano y ojo-pie. 

"' GARCIA CEDI LLO. Ismael. ET.AL. Menores con di sca acidad v neces idades ed uca1ivas es .:c iak s. P. 56. 
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d) Retraso en la adquisición del lenguaje: lo cual le afecta a nivel de 
socialización y no llega a relacionar el lenguaje oral con el escri to: 
regul armente presentan dificultad para acceder a la lectoescritura. 

e) Dificultad para la abstracción: que implica que algunos niños apre nden sólo 
de forma mecánica o de memoria los contenidos académicos. pero no logran 
aplicarlos en la vida cotidiana o explicar lo que aprendi eron en la escuela. 
Esto tiene que ver también con el hecho de que aún la escuela sigue dando 
mayor importancia a la adquisición de contenidos enciclopéd icos. donde les 
sigue importando más la cantidad que la calidad. 

f) Dificultades específicas en la lectura y la escritura: en donde pueden haher 
di storsiones. omisiones. sust ituciones. agregaciones y otras que no tienen un 
nombre, pues depende de la situación de cada alumno que la presente. 

g) Dificultades para el cálculo aritmético: que como en el caso anterior. result an 
tener variaciones de acuerdo al caso que lo presente . 

Las causas para que se presente una dificultad de aprendizaje pueden ser 
muchas, eatre ell as destacan: problemas durante el embarazo de la madre. la 
gestante que fuma afecta el peso de su producto al nacer y por lo tanto el peso de 
su cerebro, que regularmente es menor al promedio. Asimismo. las madres que 
consumieron algún tipo de droga o medicamento contraindicado ocasionan daño 
a su propio cerebro, pero también al del bebé. 

En el momento del parto. el cordón umbilical enredado en el cuello del 
producto (doble circular), un parto demasiado prolongado. puede provocar 
asfixia o anoxia, en donde la falta de oxíge no afecta de primera instancia al 
cerebro. Las secuelas de estas situaciones regularmente no son inmediatamente 
visibles, sino hasta q_ue los niños se in sertan precisamente en el ámbito escolar. 
Claro que ya se mencionó que las secuelas de es tas situaciones también pueden 
ser discapacidades más específicas y visibles. 

Otro causante de una dificultad de aprendizaje es la falta de est imulación 
en el seno familiar desde el momento del nacimiento, el hahlar con los niños, 
socializarlos, dedicarles tiempo y atención, alimentarlos adecuadamente, darles 
un trato respetuoso; ya que el menor que es maltratado, abusado sex ualmente o 
vive violencia intrafamiliar no puede desarroll ar adecuadamente su capac idad de 
atender a los contenidos académicos por es tar pensando en sus conflictos 
personales. El estado de ánimo, su situación emocional o una baja autoestima 
también son rivales claros del aprendizaje escolar. El ambiente familiar que 
rodee al niño es de vital importancia : si sus pad res son divorciados. si su madre 
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es soltera. si hay pobreza extrema y por lo tanto desnutrición. o si si mpl emente 
los padres no mandan a su hijo a la escue la. 

Asimismo, tiene influencia el ambiente escolar al que el niño es 
insertado; si la escuela a la que va el menor no se interesa por propiciar o 
promover el aprendizaje de sus alumnos, si hay poca relación entre profesores y 
entre ellos con sus alumnos o si el maestro no tiene experiencia o no está 
preparado para desempeñarse como tal, se puede ll egar al extremo de generar en 
un niño una nee. 

"La evaluación de un niño con dificultades de aprendizaje tiene diYerso:-; 
enfoques y depende, en gran medida. de las manifestaciones más signi ficat ivas 
que presente el niño en particul ar. 

El examen pediátrico permite conocer las caractenst1cas generales de 
salud y detectar las necesidades de exámenes de tipo auditivo. visual o 
neurológico. La evaluación neurológica permite detectar los componentes de 
origen orgánico o de inmadurez neurológica. La evaluación psicológica permite 
conocer las características de un niño en relación con los demás de su edad y 
detectar algunos aspectos fuertes y débiles en la evolución psicológica. así como 
su condición emocional. La evaluación psicopedagógica permite conocer las 
características de su proceso de aprendizaje en particular y las estrategias que 
emplea. "~9 

Dentro de las nee también se ubican a todos los niños que se encuentren 
en condiciones de riesgo por la forma en que viven o por la ge nte con quien se 
desenvuelven. Hacemos referencia a niños de la calle, a quienes no se Je cubren 
sus necesidades bás icas de hogar, alimentación y vestido y además regularmente 
son maltratados y se drogan para inhibir las sensaciones de frío. hambre y 
necesidad afectiva, mucho menos tienen acceso a la escuela. Igualmente 
tenemos a los niños que han sido abusados sex ualmente; quienes a pesar de que 
su entorno sea quizás el adecuado, que cuentan con los recursos suficientes y no 
tienen dificultades para aprender, se les debe cubrir su nee de atención para el 
trauma que hayan vivido. Por último, mencionamos a los niños que a su corta 
edad, ya son responsables de cooperar económicamente con su fa milia, por lo 
que trabajan en el tiempo en el que no as isten a la escuela, cuando otros niños se 
dedican a jugar, hacer tareas o simplemente descansar; es tos niños deben ser 

" Op. Cit. P. 59. 
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tomados en cuenta por sus profesores para que puedan. a pesar de su situación. 
salir ade lante. 

Lo sümificativo es reconocer que cualquier nmo. sea cual sea su nee 
puede salir adelante tanto o mejor que cualquier otro niño que no tenga una 
nee . Igualmente , si su aprendizaje se ve estimulado. puede resultar henéfico 
para su futuro académico y como persona en lo general. En nuestro ohjcto de 
estudio, destaca precisamente la necesidad de activar el aprendizaje. y sohre este 
tema trata nuestro siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO I I I 
ACTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE. 
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CAPÍTULO III. ACTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

En la si tuación actual de nuestra sociedad. hablando de lo económico. político 
y moral , es necesario poder tener una capacidad de competencia para poder 
sobresalir en el ámbito o profesión que uno decida. Innegablemente ya somos 
muchos, existe oferta de profesionistas y demanda de empleos. por lo que cada vez 
la preparación juega un papel insustituible . Anteriormente. bastaba. y sobretodo en 
zonas ru rales del país, con tener estudios de nive l primaria para acceder a un 
empleo como profesor, incluso a quienes no tenían los estudios sufic ientes ya se les 
llamaba "licenciados". 

Actualmente se exige un mayor nivel de capacitac1on para contar con la 
oportunidad de un empleo. Sin embargo, y tambi én muy importante es el hecho de 
que el haber cursado estudios a nivel universitario o incluso técnico. no es ga rant ía 
para ninguna persona de un bienestar económico en el futuro . Hay quienes sin haber 
tenido la oportunidad de estudi ar ni aún la primaria. han hecho fo rtuna de negocios 
iniciados desde lo más esencial. y también hay quienes teniendo niveles de 
preparación altos, pareciera ser que no pueden enfrentarse ni a la labor de pedir un 
empleo, por último también existen qui enes, con estudios unive rsita rios. tuvieron la 
iniciativa de laborar por su cuenta en otros ámbi tos y es ahí donde se han destacado. 
Ésto nos indica que no depende de lo invertido en estudios uni versita rios o 
tecnológicos, sino de la capacidad de visión de la persona, del deseo de superación 
y la capacidad para echar a andar un negocio o un empl eo del cual sacar provecho 
propio, social y económicamente. Por ejemplo, exi sten personas que jurando haber 
sido alumnos de muy buenas calificaciones desde primari a hasta la universidad, no 
han salido adelante en la vida emocional. social y económicamente: y hay quienes 
habiendo sido alumnos no tan destacados ni tan obedientes. han hecho cosas de 
gran importancia para ellos mismos y para la sociedad en lo económico, en lo 
político o en su persona misma. 

"Los resultados de la educación a nive l mundial. sumados e interpretados. no 
han sido sufici~ntes ni satisfactorios, pues a pesar de los ideales perseguidos, vemos 
un mundo cada vez más extremoso en el di stanci amiento entre ricos y pobres. 
educados y no. Como nunca, las masas margin adas han crecido a la par de la 
concentración de la riqueza del mundo en manos de unos cuantos . 

En momentos de cambios tan profundos como los que vivimos, es importante 
replantearnos el fo ndo y la fo rm a de cómo educamos, porque ahí están muchas de 
las causas de lo que vemos magnificado en la sociedad, paradigmas creados en otras 
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épocas y que ahora están verdaderamente desaj ustados al futuro al que avanza el 
sentido del progreso y a lo que debe ser el ideal de un a mejor humanidad. "~n 

De este modo, consideramos de gran importancia dotar a los niños que se 
encuentran a nuestro cargo para ser educados, de herramientas útil es y 
conocimientos acordes a sus intereses y necesidades, pues es obvio que ya no se 
trata de que cuenten con grandes cantidades de información. si no que se pan 
obtenerla y saber qué hacer con ella. Para ello, es necesario que tengan un nivel de 
aprendizaje que les permita adquirir esos conocimientos de manera óptima y 
significativa. de tal forma. que los puedan poner en práctica temprana y 
efectivamente , es decir, pretendemos lo que nosotros llamamos acti\·ar su 
aprendizaje a través de técnicas que en la actualidad se encuentran diseñadas para 
este fin . Estas técnicas o herramientas los llevan no sólo a poder memorizar. sino 
también al análisis, a dar opinión, a poder ser líderes, a construir o crear y sobretodo 
a ser personas con una inteligencia emocional que les permita tener una autoestima 
en equilibrio que les ayude a no por ser capaces, ser prepotentes. 

Reconocemos la importancia de teóricos que en años pasados abordaron el 
tema del aprendizaje, pues hayan estado o no en lo correcto, sus teorías han sido 
útiles para llegar al momento actual en el que se habla de un aprendizaje 
significativo. Basamos nuestro objeto de estudio en el constructivismo. por ser un a 
herramienta básica para las norm as actuales de enseñanza y por llevar en sus 
principios básicos haci a un aprendizaje sobresaliente y funcional para el educando. 
Es esta corriente la que nos auxilia para lograr la activación del aprendizaje 4ue 
pretendemos en nuestros niños preescolares de los dos a los cinco años de edad . 

3.1. Concepto de aprendizaje. 

De inicio, reconocemos al aprendizaje como un proceso fundamental en la 
vida de todo ser humano. Del cómo se presente este proceso en un individuo de la 
edad que sea, depende su comportamiento o su conducta. en conjunto con sus 
actitudes y habilidades. Igualmente es un proceso que influye en sus pensa mientos y 
sentimientos. 

El aprendizaje es un proceso que ha sido estudiado, definido e interpretado de 
diversas maneras a lo largo del ti empo. Un primer acercamiento al estudio del 
proceso de aprendizaje fue lo realizado por el Fisiólogo lván Petrov ich Pavlov a 
principios del siglo XX. Los estudios de este fisiólogo eran básicamente con perros. 

5
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con los cuales descubrió tras observarlos repetidamente. que respond ían a estímulos 
condicionados y de esta manera ellos aprendían a ll evar a cabo cierta respuesta. 

"En la década de 1890, Pavlov realizó algunos experimentos con el 
condicionamiento. Cuando alimentaba a sus perros. hacía sonar una campana: los 
perros salivab?n al ver y oler la comida; después de varias comidas acompañadas 
del sonido de la campana, los perros salivaban con sólo escuchar la campana. aun 
cuando no se les presentara el alimento. Los reflejos salivales de los perros se 
habían condicionado a responder a la campana de la misma forma en que 
reaccionaban a la comida."51 Los perros aprendieron que la comida venía 
acompañada del sonido de la campana. A esta manera de llegar al aprendizaje se le 
llamó condicionamiento clásico. 

Hasta este momento se comprende que el término condicionamiento se 
utilizaba como sinónimo de aprendizaje . Si un sujeto. animal o ser humano era 
condicionado, quería decir que había logrado aprender a proporcionar cierta 
respuesta al presentar un estímulo determinado. Sin embargo. ésto comenzó a ser 
cuestionado porque el condicionamiento era utilizado también para obtener tanto en 
gente como en animales respuestas negativas. Se comenzó a pensar si ésta era la 
manera idónea de lograr que la gente aprendiera o si habría otras maneras en las 
que se considerara al estudiante o educando como un ser consciente y pensante. con 
sentimientos . 

Uno de los iniciadores de esta polémica fue Thbrndike, un Psicólogo que tuvo 
gran influencia sobre el sistema educativo estadounidense. Sus estudios y trabajos 
sobre el aprendizaje comenzaron en la década de 1890. ..Sus esfuerzos 
investigativos, probablemente los primeros estudios que se llevaron a cabo sobre la 
inteligencia de los animales, requirieron de poner gatos dentro de un a caja con 
trampa o acertijo. Si el gato podía resolver como destrabar la puerteci lla de la caja, 
escapaba y se le daba un trocito de comida como recompensa . 

Supuso Thbrndike que los animales aprendían a escapar de las cajas problema 
por ensayos y error, es decir, varias respuestas en forma ciegamente mecánica, hasta 
que alguna acción resulta eficaz para su liberación de la caja. En subsecuentes 
intentos el animal aprende que ciertos tipos de conducta (como el dar vueltas 
alrededor del aparato) son mucho más eficaces para su liberación de esa situación, 
que otros comportamientos (como el de sentarse y rascarse). Como las respuestas 
ineficaces no producen gran satisfacción al animal, éstas tienden a desaparecer o a 

51 
PAPALIA. Dianc . .. El mundo del niño. P. 215 . 

62 



disminuir de su repertorio. Pero aquellas acciones que permiten al animal lograr su 
liberación y lo llevan al alimento, son para él las más sat isfactorias. y por ello esas 
respuestas se conectan más y más eficazmente a los estímulos de la caja problema. 
y por ello es más posible que ocurran Ja siguiente vez que se coloque al animal en 
esa caja. "52 Para este teórico, Ja forma de llegar al aprendizaje era por ensayo y 
error. 

Un tercer teonco clave en el estudio del proceso de aprendizaje fue 
Skinner(l 938-1974). "Skinner denomina al tipo de aprendizaje o ense ñanza que él 
estudia condicionamiento instrumental o condicionamiento operante. porq ue el 
organismo debe aprender cuál de sus operaciones behaviorales sea instrum ental. es 
decir, cuáles le servirán, para merecerles su recompensa .. '53

. Skinner nos presentó 
una manera de llegar al aprendizaje, mediante un condicionamiento a través de 
estímulos para obtener una respuesta y entonces volver a presentar el estímulo. Sin 
embargo, sabemos que en la actualidad, esto se ha superado. sin dejar de darle su 
importancia a todos estos teóricos, pues en base a lo que ellos lograron . es que 
nosotros establecemos nuestra propia postura de acuerdo a lo que pretendemos que 
logren nuestros alumnos en edad preescolar. 

Una primera aproximación a nuestra definición de aprendizaje . s in ser ésta la 
definitiva, es la que dice que "el aprendizaje es el resultado de las experiencias. El 
aprendizaje debe producir ciertos cambios permanentes en la persona. Finalmente. 
este cambio puede provocar nuevas conductas o nuevas operaciones mentales. Así. 
se define el aprendizaje de la siguiente manera : el aprendizaje es cualquier cambio 
relativamente permanente en el pensamiento y/o la conducta. consecuencia de la 
experiencia. Así, se tiene una definición de aprendizaje que lo diferencia de los 
reflejos, de las sensaciones y de los cambios debidos sólo a la maduración. Pero. lo 
más importante, es que se considera que las consecuencias del aprendizaj e son 
cambios internos y cambios de conducta".5.¡ 

Nuestro punto de partida para llegar a una definición propia de aprendizaje 
es el Constructivismo, herramienta útil para las actuales tendencias en la educación 
de los niños, refiriéndonos a la planeación , ejecución y evaluación del proceso 
educativo, sobretodo, dentro de un salón de clases. De las teorías existentes en 
materia educativa, ésta destaca para nosotros, porque básicamente no se trata de 
pasos enumerados, sino de un conjunto de conceptos y nociones o ideas sobre 
cómo es viable llevar a un alumno a un aprendizaje significativo, en el que el 

s: MCCON ELL. James V. "' Psico logía ... P. 34-1. 
530p. Cit. P. 359. 
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alumno no se canse de aprender y por el contrario . busque siempre seguir 
aprendiendo. Otras teorías o corrientes nos indican condicionar el aprendizaje del 
menor a un currículum, utilizar refuerzos o estímulos. incluso negativos. lo cual 
para nosotros en estos tiempos, está por completo fuera de lugar y lejos de nuestras 
expectativas. Si pretendemos que los niños quieran aprender. no podemos forzarlos 
con amenazas o premios, pues persiguen éstos y evitan los otros. Los alumnos en 
edad preescolar tienen la gran ventaja de estar en su primer acercamiento con una 
institución educativa, por lo que se prestan completamente a este tipo de 
aprendizaje , y si el primer acercamiento es traumático como lo ha sido para muchos 
(la letra con sangre entra, decían nuestros abuelos). es lógico esperar resultados 
negativos en términos de aprendizaje significativo. 

Es el Constructivismo y sus representantes quienes hablan entonces de un 
aprendizaje significativo, de un maestro que guía. no que impone y de un alumno 
que debe ?er encauzado a aprender por sí mismo y disfrutar de su aprendizaje y de 
sus deseos de aprender más, y es ésta la primera idea que tenemos sohre activar el 
aprendizaje: que el alumno quiera aprender y por lo tanto aprender sea para él un 
proceso inacabable e insatisfactorio en términos de que nunca le sa tisfaga lo ya 
aprendido, sino siempre vaya por más. Además que sea fuera de todo currículum y · 
de edades establecidas como tope o límite . Si un niño de tres años de edad tiene la 
curiosidad de ya leer, se le debe facilitar ese proceso sin pensar en la premisa de los 
seis años para aprender las letras. En inevitable que según las etapas que vive un 
niño, hay elementos importantes a desarrollar en él. pero que si lo hace antes o 
después, ésto no sea un obstáculo para su futuro. 

Ya no es nuevo el decir, pero lo diremos. que el proceso de aprendizaje no es 
estático, los maestros· no podemos planear y preparar una clase o una conferencia. 
pensando que todo va a salir tal y como lo deseamos. El por qué es simple, le 
hablamos, nos dirigimos o educamos a seres humanos. seres pensantes y 
conscientes, capaces de emitir juicios y tomar sus propias decisiones. Si a ésto se le 
suma la libertad de expresión y cátedra de la actualidad. el proceso de aprendizaje 
ya no requiere de un sabelotodo al frente de un grupo de se res con cabezas vacías 
que el sabelotodo va a llenar, afortunadamente ya no es así. La corriente que más se 
acerca a auxiliarnos a poder llevar a cabo este proceso de manera guíada pero lihre , 
es el constructivismo, la cual "no es un libro de recetas. si no un conjunto articulado 
de principios desde donde es posible diagnosticar, establecer .JUICIOS y tomar 
decisiones fundamentales sobre la enseñanza .. Sus teorías nos funcionan como 
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marco desde donde se identifican probl emas ' se articulan vías de solución para 
ellos. "55 

El Constructivismo es para nosotros una corriente que nos apoya para llegar 
a un aprendizaje significativo en nuestros alumnos. sean pequeños o adultos de 
cualquier edad. ya que nos perrnite hacer un planteamiento de lo que pretendemos 
lograr y al mismo tiempo deja espacio a modificaciones. y dado el momento. 
realizarlas sin que por ello se vea alterado el objetivo final que es el aprender. 
Tómese es cuenta también que en esta corriente el profesor ya no es quien dehe 
conocerlo todo, es ahora más preparado. pero no en memorizar enciclopedias si no 
en el cómo lograr interesar a sus alumnos en un tema y en cómo guiarlos hacia el 
aprendizaje significativo, qué medios y recursos didácticos son los más acordes al 
tema y cómo usarlos. 

Consideramos al constructivismo como una herramienta que nos puede ser de 
mucha utilidad para la planeación, ejecución y evaluación de un programa 
educativo en torno a lo que nos compete. Se trata de recibir apoyo de .. una teoría 
que nos sirva como referente para contextualizar y priorizar metas y finalidades: 
para planificar la actuación. para analizar su desarrollo e irlo modificando en 
función de lo que ocurre y para tomar decisiones acerca de la adecuación de todo 
ello" .56 

"La concepción constructivista es útil por algo más. Porque se explicita. y 
contribuye así al ejercicio de contraste con las teorías de los profesores. Porque no 
es un marco excluyente, sino abierto, en la medida en que debe profundizar todavía 
mucho en sus propios postulados, y en la medida en que necesi ta enriquecerse. en 
general y para cada· situación educativa concreta. con aportaciones de otras 
disciplinas. Y si nos permite, porque es una aproximación optimista que parte de lo 
que posee y entiende que desde ese punto de partida se puede ir progresando a 
medida que las condiciones lo permitan , y porque señala el se ntido en que esas 
condiciones deben establecerse" .57 

Por lo anterior y porque permite el constructivismo ser aplicado a cualquier 
población estudiantil de la edad que sea. es_ que se acopla a nuestra necesidad 
particular, donde nuestros alumnos son niños y niñas de entre dos y cinco años de 
edad, que igual que todos, tienen muchas ganas de aprender, de conocer. de 

55 COLL. César. ETAL. "Constructivismo en el aula .' · P. k. 
5
" Op. Cit. P. 9. 
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moverse, de opin ar y de demostrar todo lo que ya conocen y poner en práctica esos 
conocimientos. El constructivismo nos perm ite hacerlo. 

Para ésto, nosotros vemos a la enseñanza, ya no como esa labor de dictar, 
resolver preguntas o declamar una clase sin ser cuestionado y sentado tras un 
escritorio o parado en un solo lugar al frente de un salón de cl ases. De hecho. en un 
preescolar, esto es imposible; Ja enseñanza es un proceso en el que el profesor 
apoya, guía y orienta para que el alumno se desarrolle y aprenda. No quiere dec ir 
esto de ninguna manera que el alumno se autoges tiona, pues corremos el riesgo de 
tener accidentes en clase, pues los niños y sobre todo en esta etapa de su vida. 
necesitan que se les indique cómo y para que nos sirven los límites y las reglas. No 
quiere decir que el alumno haga Jo que él quiera. pues sigue ex istiendo una 
planeación, y seguimos pretendiendo llegar a unos objetivos. Se trata de un proceso 
planeado, planificado. donde esta enseñanza orientará el aprendizaje para que éste 
último sea óptimo, real y significativo. La enseñanza no dicta, no forza a memorizar 
o retener, invita a aprender significativamente, aún más. el profesor al enseñ ar como 
y para qué aprender, aprende cada día . 

"Una nueva forma de pensar en relación al aprendizaje es viendo qué hay 
alrededor de nosotros para aprender y cuál es la mejor fo rm a de hacerlo. Es 
fundamental que no solamente se concrete Ja enseñanza en planear una sesión sino 
mejor aún distñar el aprendizaje para que este se capte en cualquier momento. se 
hagan Jos cambios necesarios y se elimine o agregue mate rial. El al umno puede 
aprender más del instructor que de muchos libros. Los alumnos pueden aprender y 
van a aprender si se crean ambientes en los que exista Ja excitac ión, 
enriquecimiento del poder personal y un ambiente agradable. 

Los objetivos de un curso son importantes y llegar a cumpli rlos también. por 
lo que es imperativo tener un buen plan de trabajo, pero se tiene que tomar en 
cuenta que podemos tener un muy buen pl an para una ses ión y ésto no hace a un 
maestro una estrella. De Ja misma manera una lección sin un buen pl an puede 
arruinar incluso al mejor maestro" . 5~ 

El maestro es el encargado de encabezar este proceso de enseñar a aprender 
significativamente. "La ta rea principal de los docentes no es trasmitir 
conocimientos sino fomentar el desarrollo y práct ica de los procesos cognitivos del 
alumno. Su obligación consiste en presentar el mater ial in strucci onal de manera 
organizada, interesante y coherente . sobre todo su función es identificar los 
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conoc1m1entos previos que los al umnos tienen acerca del tema o contenido a 
enseñar, para relacionarlos con lo que van a aprender. Debe procurar hacer amena y 
atractiva la clase teniendo en cuenta que el fin último de su lahor es lograr el 
aprendizaje significativo".59 Se trata de que el profesor enseñe a sus alumnos cómo 
aprender lo que ellos deseen aprender, pero siempre guiados por un programa 
educativo ya existente (SEP). 

Para concluir este apartado, el aprendizaje es un proceso significativo. en 
tanto que el sujeto que aprende va adecuando sus nuevos conocimientos a sus 
necesidades y nuevamente requiere seguir aprendiendo. por tanto. es un proceso. 
"fruto de una construcción personal , pero en la que no interviene sólo el sujeto que 
aprende; los otros significativos, los agentes culturales, son piezas imprescindibles 
para esa construcción personal".6º Lo importante y para lo cual el profesor es pieza 
fundamental , es activarlo, es lograr que al alumno le interese aprender y sepa 
utilizar lo que aprende, que se logre un aprendizaje significativo. 

3.2.Definición de activación del aprendizaje. 

En los momentos que nos encontramos viviendo. es importante que el ritmo 
de aprendizaje de las personas que pretendemos adaptarnos al mundo que nos 
rodea. sea óptimo, más rápido y significativo en general. Esto porque los avances 
científicos y tecnológicos nos están rebasando, ya que hace cincuenta años. en el 
mundo y concretamente en nuestro país se daban descubrimientos méd icos, 
científicos y avances en materia de tecnología, pero no tan velozmente como en la 
actualidad. Incluso, a quienes formamos parte de un rango de edad de más de treinta 
o cuarenta años, neis está tocando aprender conforme se va n dando los 
acontecimientos. Por ejemplo, es un hecho que quienes tienen cuarenta años de 
edad, en la escuela primaria no aprendieron computación , aún quizás ni en la 
universidad, sin embargo, para adaptarse. conseguir trabajo y mantenerse vigente. 
han tenido que aprenderlo ahora. Igualmente el idioma inglés y otros no eran 
requisitos indispensables para sobresalir. En la actual id ad. la competencia requiere 
que la juventud y niñez se prepare lo antes posible en materia de computación, 
idiomas, desenvolvimiento personal. etc. Además, es posible , pues el aprendizaje 
significativo entre más temprano se ponga en práctica, será mejor y más fácil. La 
importancia de un aprendizaje como Jo hemos descrito, radica básicamente, en Ja 
posibilidad del individuo de sobresalir, de desempeñarse socialmente de forma 
segura e independientemente, pero al mismo tiempo con madurez. 

5
" GUZMÁN. Jesús Carl os. ETAL. Jm licaciones educativas de se is teorías sico ló •icas. P. 29. 
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Para lograr un aprendizaje significat ivo en una pe rsona de cualq uier edad. se 
requiere de activarlo, lo que para nosotros signi fica que se trata no de un 
aprendizaje dejado a Ja experiencia y a las capac idades y habilidades que ya tiene 
nuestro alumno, sino más bien que a través de herramientas con las que ahora 
contamos, lo mejoremos, lo optimicemos, lo ace leremos o lo hagamos más 
efectivo. "EI aprendizaje escolar consiste en construir conocim ie ntos . Los alt¿mnos y 
las alumnas son quienes elaboran, mediante la actividad personal. los conocimientos 
culturales. Por todo ello, la enseñanza consiste en prestarle al al umnado la ayuda 
que necesita para que vaya construyéndolos·'. 6 1 

Para nuestro objeto de estudio. activar el aprendizaje en un alumno en etapa 
preescolar, es lograr que ese alumno aprenda más rápidamente y que pueda poner 
en práctica lo r¡ue aprende lo antes posible. Por ello. tambié n es im portante señalar 
que podemos activar el aprendizaje en el preescolar con necesidades educa tivas 
especiales o sin ellas, pues se parte de la situación y el aprendizaje prev io que tenga 
cada alumno. No importa la condición física. mental. emoc ional. psicológica o 
económica, se puede activar el aprend izaje de cualq uier persona y de cualquier 
edad, aún de un ser humano antes de nacer. Al activa rlo. logramos entonces un 
aprendizaje significa tivo, en donde el alumno no necesari amente memorice, sino 
comprenda lo que aprende, lo aplique y se logre en él la iniciat iva de querer 
aprender más, que nuestro niño o niña aprenda a aprender. lo cual en los niños que 
nos conciernen no es nada di fíc il , pues es tán áv idos de ello. 

Las herramientas de las cuales nosotros echaremos mano para la acti vac ión 
del aprendizaje de nuestra población son: la gimnasia cerebral. la programación 
neurolingüística, la · musicoterapia y la in te lige ncia emocional. que por sus 
características son viables de aplicación y para obte ner los resultados que 
esperamos en nuestros alumnos en etapa preescolar. La gimnasia cerebral son 
básicamente ejercicios encaminados a fo rtalecer las capacidades de nuestro cerebro. 
se basa en la premisa de que como todo el cuerpo, el ce rebro también debe ser 
ejercitado. En el caso de la programación neuro lingüíst ica, se trata de una 
herramienta que hace uso a su vez de diferentes técnicas para lograr un mejor 
desempeño de las capacidades neuronales del ser humano. La musicoterapia ha sido 
utilizada como su nombre lo indica, para a través de la música dar tratamiento 
terapéutico a personas con diferentes problemáticas o enfe rmedades físicas o 
emocionales, pero en la actualidad se ha demostrado que la música utilizada como 
medio de aprendizaje, da res ul tados óptimos. claro. se trata de música ya 
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seleccionada para ese fin . Por último. emplearemos la inteligencia emocional. que 
su fundamento base es que así como trabajamos en nuestros alumnos contenidos 
diversos con el fin de que conozcan temas va riados y los sepan aplicar. igualmente 
deben contar con un conocimiento de sus emociones y como manejarlas siempre 
que sea necesario, pues insistimos, no se trata sólo de crear personas que sepan 
lograr un aprendizaje significativo, pero que pueden convertirse en prepotentes e 
inadaptados: sino más bien nuestro objet ivo es lograr alumnos con un aprendizaje 
activado pero independientes, seguros de sí mismos y al mi smo tiempo 
comprensivos y sociables, con un sistema de valores bien defi nido y aprendiJo . 
Recordemos que también los más grandes vill anos de la hi stori a se han mani festadP 
como personas con inteligencia superior, pero sin inteligencia emocional. 

"Nos ha tocado vivir como generación una época de cambios abruptos y 
acelerados por el avance de la ciencia y la tecnología. creando un grave 
rompimie!"lto del equilibrio entre la mente y el espíritu . Hemos descuidado de 
manera muy grave la educación en valores por centrarnos en la educación 
tecnológica y material y ... ¡ahora vemos conscientes los graves efec tos de esta 
miopía social!. 

Más que nunca, urge equilibrar el desarrollo mental con el espi ritual. pues de 
otra manera los conocimientos en manos de gente sin valores acabará con la 
sociedad. El mundo globalizado ha creado una reacción causa-efecto inmedi ata. en 
lo bueno y en lo malo. La nueva cara con que tenemos que ense ñar los valores es 
la bipolaridad, en la complementariedad de los mismos.' '6~ 

Consideramos necesario hacer mención de que éstas no son las únicas vías 
de acceso para la activación del aprendizaje. ni las más actuales o modernas. pero sí 
son las que a nuestro juicio. se ad:iptan a las neces idades de nuestra población. ya 
que no requieren de gran aporte económico ni de tiempo para su aplicac ión y 
pueden ser aplicadas de forma grupal: ade más y lo más importante para nosotros. 
podemos incluir a niños con o sin nee. Estas técnicas se rán descritas de forma 
individual y explícita en el capítulo siguiente. 

"' KAS UGA. Linda. ET AL. ·· Aprendi za je acelerado·· . P. ~ 3 1. 
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3.3. Importancia de activar el aprendizaje en el alumno en edad preescolar. 

El desarrollo del ser humano se da desde el mi smo momento de su 
fecundación, aún en el vientre se está desarroll ando, y es te desarrollo no es sólo 
físico, sino también intelectual y emocional. La etapa de la vida que va desde antes 
de nacer hasta al rededor de los siete años de vida v de acuerdo con Piaget . es 
fundamental para su aprendizaje. 

De acuerdo con este teórico y con nuestra experiencia personal, el niño 
siempre está activo, inquieto, se manifiesta curioso. crea tivo e in te lige nte. sean 
cuales sean sus condiciones de vida. Sólo basta darle un poco de materia l del tipo 
que sea y un espacio y hay que ver de lo que es capaz. Imaginemos si esto se hace 
de manera guiada y persiguiendo objetivos específicos. como lo es la acti vación de 
su aprendizaje. No es una labor difícil , pero sí de gran empeño. energía y 
dedicación, pues los niños preescolares son incansables y si hay algo que no 
soportan es el silencio, y sin embargo, es lo que más les exigi mos muchos ad ultos. 

El ser humano no termina de desarrollarse nunca. desde que nace hasta que 
muere continua aprendiendo, y esto no es necesariamente en el terreno de lo 
académico, pues no es el único ámbito en el que nos desenvolvemos y para mucha 
gente no ha sido necesario este terreno para su éx ito como persona. Tampoco 
hablamos puramente de lo económico. Sin embargo, no podemos negar el hecho de 
que la capacidad de aprendizaje en el menor es mayor, pues tienen mucha 
curiosidad, quieren conocerlo todo, piden acción constantemente , 11 0 se conforman 
con actividades pasivas de esas que a los adultos encantan , como ver telev isión por 
períodos largos de tie.mpo. Es importante activar el apre ndizaje en los niños y nirias 
simplemente porque aprenden más fác il y más rápido. 

Es importante dejar de lado los gritos y regaños para dar paso al eje mplo. a la 
coherencia entre lo que les decimos y lo que hacemos, pues de esa fo rma el alumno 
estará interesado en aprender cada día más. La etapa preescolar es básica para 
nosotros, pues es en ella donde adquirirán su repertorio básico de conductas, 
aprenderán o no a ser independientes, a convivir. a compartir. a competir, a 
relacionarse en general de un a manera sa11<1 con sus se mejantes y que tomen por 
iguales a todos. 

"Cualquier padre o educador, quizá ll egue a preguntarse por qué es necesari o 
est imular el desarrollo madurativo del niño desde que nace . Se sabe que los niños 
así educados ll egan a ser más equilibrados desde el punto de vista de la emotividad, 
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son más sosegados. y tambi én porque los niños adquieren una mayor capacidad 
para aprender, fac il itamos así el desarrollo de sus capacidades. 

Los padres y educadores deben aportar a los ni ños en cada momento del 
desarrollo justo aquello que el niño neces ita, y se debe hace r de tal modo que 
aprenda de un modo natural, sin esfuerzo. sólo aprovechando el pote ncial que la 
naturaleza les da. 

Toda in tervención educativa a estas edades debe realizarse desde los 
parámetros de la afectividad y el amor que debe mos a la infa nci a. Todo lo que 
hagamos con el niño debe hacerse desde la perspectiva de la afectividad : ello 
beneficiará indudablemente el desarrollo de las capac idades o las potencial ida des 
infantiles. 

Cualquier padre sabe que los niños de la más tierna edad necesitan para su 
máximo logro unos padres comprometidos. afect ivos y amorosos. Pero esta es una 
condición necesaria y no suficiente para calificar la labor educativa con el adje ti vo 
de admirable. Esa condición básica debe ser enriquecida con otras actitudes y 
trabajos . Entre otras están el conocimiento y la info rm ación. Esto ayuda a potenciar 
el proceso evolutivo natural que siguen los niños. Mantenemos que la pedagogía 
del amor y el afecto es la más importante, máx ime cuando se tratan niños de la más 
tiern a edad". 63 

El alumno en edad preescolar requi ere que realmente se le pre pare para su 
vida futura como una persona independ iente y segura de sí mi sma. Es importante 
activar el aprendizaje en el alumno en edad preescolar porque se req uiere que los 
adultos del fu;uro estén preparados en todos los aspectos de su persona: en lo 
intelectual , físico y emocional. Si a alguien se le preparara solamente en una de 
estas áreas como ya se mencionó. se trataría de personalidades desequilibradas. Por 
ejemplo, los delincuentes que cuentan con mucha capacidad de aprender y la 
emplean sólo para hacer daño a los demás y a sí mismos. o el profes ionista 
fracasado que a pesar de tener una preparación. no la puede poner en práctica por 
contar con una pobre autoestima y sentirse incapaz de hacer nada bi en. 

Académicamente, el ser humano en la actualidad debe estar preparado no sólo 
en la profesión que haya sido su predilecta o de su elecc ión. Además debe conta r 
con elementos tales como idiomas. computación. cultura ge neral. negocios, etc. 

o; GONZALEZ. José Feo. ····El ni ño de O a 3 años'· . P. S-6. 
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Elementos que un menor en edad preescolar puede adquirir con facilidad sin 
que necesariamente sepa aun leer y si n fo rzarl o demasiado ni cansarlo. Los idiomas 
se dificultan más a un adulto que a un niño de tres años de edad. siempre y cuando 
sean correctamente enseñados y haciendo uso también de los a\·ances que la 
tecnología nos ofrece. El niño que aprende desde muy pequeño. siempre mantendrá 
esa necesidad interior de seguir aprendiendo v preparándose todos los días hast a que 
muera. Esto implica aprender a aprender \' no esperar que todo le sea dado y 
enseñado, pues un profesor puede enseñar a un niño de cuatro años pero no a un 
adulto de sesenta que ya es totalmente autod idacta. 

Ahora bien. no necesariamente todas las personas que han podido elegir. han 
decidido tener estudios universitarios o tecnológicos. Hay quienes por convicción 
propia decidieron no seguir una carrera académica y se han dedicado a ser gente de 
empresa o de negocios y les ha ido muy bien en términos financieros y 
emocionales, pues se sienten bien con lo que hacen. son independientes y 
autosuficientes. Implica esto que han sido personas con aprendizaje significat ivo. 
han aprendido a aprender de sus propias experiencias y buscado sus propios medios 
para trazar su presente y su futuro. No por no contar con conocimientos 
académicos quiere decir que no tienen aprendizaje. Sobre todo destacan las 
personas que no contaron o cuentan con los medios económicos suficientes para 
tener estudios de cualquier nivel o especialidad y no por ello se cruzan de brazos. 
sino por el contrario, deciden buscar sus propios med ios para destaca r. 

La activación del aprendizaje en el preescolar es importante pues desde 
pequeños aprenden a manejar sus emociones. Recordemos que el menor de los dos 
a los tres años de edad se distingue por su egocentrismo, egoísmo. envidia. 
berrinches, chantajes y llanto reiterado para lograr sus propós itos. Pero no es lo 
mismo hablar de estas características en un menor de se is años y mucho menos en 
un joven de diecisiete años o en un adulto de treinta y cuatro. Si a un niño de dos 
años se le permite sin enseñarle lo correcto en es te momento de su vida sobre la 
manera de obtener las cosas, los favores y de manejar sus emociones sin ponerse 
límites, es imposible pensar en ese niño como en un adulto con una personalidad y 
autoestima sanas. La activación del aprendizaje en este se ntido les apoya para no 
caer en neurosis , psicosis o desequilibrio de la autoestima, les alienta y apoya a ser 
niños seguros de sí mismos, cooperativos e integrados a su grupo, no esperando 
que todo les sea dado y de ahí la importancia del acuerdo entre padres y profesores. 
pues si estos elementos no se refuerzan en casa. los resultados se pueden manifestar 
sólo en el salón de clases y bajo el convencimiento del niño de que el profesor es 
malo y su familia está en lo correcto, pues es donde no le exigen. 
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Una act ivac1on de aprendizaje en esta etapa temprana de la vida a ni vel 
familiar, puede llevarle a reconocer los esquemas de formas de vida familiar y cual 
es el más adecuado para alcanzar el bienestar emocional él mismo y a quienes ame. 
Por ejemplo, una mujer que de niña aprendió que la manera en que supuesramente 
la hacían obedecer sus padres o tutores era a través de golpes e insulros. es muy 
posible que repita ese esquema en su vida matrimonial permitiendo que su esposo o 
pareja Ja maltrate bajo Ja premisa de que es para que entienda y ohedezca. Además. 
los maltratos de los padres de acuerdo con ellos. siempre son culpa del hijo y con 
ese sentimiento de culpa crece el adulto que al estar inserto en su propia familia lo 
repite. Peor aún si ambos mi embros de la pareja recibieron ese tipo de educación. 

La familia es el ámbito de convivencia básico formado por la pareja y los 
hijos si es que existen, y es importante que en esa familia imperen la tranquilidad y 
la estabilidad emocional, así como la comunicación asertiva. La activación del 
aprendizaje desde niños les apoya a evitar las agresiones. los chantajes. las burlas. 
la prepotencia, el orgullo mal entendido y a resaltar los valores como la tolerancia. 
el respeto, la solidaridad y la honest idad . Todo esto lo llevarán primero a su \'ida 
adulta en sociedad y después a su vida fa miliar. No quiere decir que no tengan que 
enfrentar obstáculos. discusiones y malos entendidos. pero sabe n como 
solucionarlos sin actitudes destructivas para ellos mismos o para sus famil ias: 
igualmente de no saberlo. buscan como aprender a hacerlo. 

Colocando el momento presente. la activación del aprendizaje es importante 
porque apoya a un niño a ser independiente. cubre su repertorio básico. quiere 
saber cómo atenderse a sí mismo y busca apoyo, pero no que le hagan las cosas. Al 
mismo tiempo, quiere apoyar a otros enseñándoles. También es importante 
alimentar en un niño su creatividad, esa necesidad innata que parecen tener de 
inventar cuentos, chistes, objetos y dibujos. pues este puede ser el inicio de un 
avance tecnológico o científico en el futuro. Recordemos y reafirmemos. el genio 
no nace, se hace, y a todos lo genios de la historia alguien los estimuló. alguien de 
una manera planeada o no, les act ivó su aprendizaj e. lo cual ha sido importante para 
ellos mismos como para la humanidad entera. 

"Cuando se oye hablar de genios. se vienen a la mente personajes fuera de lo 
común, con gran creatividad mental y que por éstas capacidades se nos figura que 
estos personajes tienen características difíciles de igualar. Nombres como Freud, 
Einstein, Picasso, Stravinsky, Gandhi. Da Yinci, por mencionar sólo algunos vienen 
a confirmar que en diferentes áreas y funciones se les puede considerar como 
genios. 
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Algo curioso, que con frecuencia ignoramos es que dentro de cada uno de 
nosotros exis te un ge nio de características si milares o mayores que los personajes 
mencionados. Es función de los padres. maestros, inst ructores. educadores. 
gerentes, etc., descubrir en cada una de las personas que le rodean al ge nio que tiene 
dentro."M 

Como conclusión de este apartado. la importancia de activar el aprendizaje en 
el menor en edad preescolar radica en que es una etapa vi abl e de aprender a 
aprender. El niño en esta etapa aprende más fác il. más rápido y con mayor 
disposición . Ahora bien . ésto nuestros niños no lo pueden lograr solos sin el apoyo 
de su familia y de sus profeso res. para lo cual es importante la se nsib ilización de 
ellos, tanto para reconocer los errores que con el tiempo se hall cometido en su 
enseñanza como para desarrollar estrategias de acción que den paso al aprendizaje 
significativo en los mismos, tema que abordamos a continuación . 

3.4. Sensibilización de padres, tutores y profesores sobre la importancia de la 
activación del aprendizaje. 

El reconocer la importancia de la activac1on del aprendizaje en niños 
pequeños, implica en primer término el reconocer las deficiencias que en la 
actualidad sobretodo, existe en su ed ucación. desde el núcleo familiar hasta el sa lón 
de cl ases mismo a través del profesorado. Y es que el logro de la activación del 
aprendizaje en un niño, será labor no sólo de la puesta en marcha de un programa 
educativo con este fin, sino de la participación incondicional y total de la famili a. 
pues "es en el seno fami liar en donde el ser humano inicia su educac ión. y es a los 
padres a quienes corresponde la e\ cntual responsabilidad de enviar a sus hijos a una 
escuela y luego compartir con ell a su in strucción y educación'· .1>5 

De este modo, mani festamos que la fa milia es el ámbito más importante en el 
que el suj eto se verá educado. La fami lia es, pues, la responsable de procurar 
educación a los nuevos miembros nacidos en su se no, es decir. a sus nuevas 
generaciones. Por lo que al estar en una fa milia compuesta por seres humanos y al 
ser estos últimos sujetos en constante mov imiento. de acuerdo al momento hi stórico 
que viven, podemos des ligar el hecho de que no puede ex ist ir un concepto uni versal 
y único sobre famili a, pero sí podemos considerar que la familia en la actualidad es 
reconocida como la base de todo grupo social que permi te que la mi sma sociedad 

''"' KAS UGA. Linda . ETAL. ··A n:ndiza·e acckrada··. P. 173 . 
• ; VAZQUEZ F .. Gabriel. ·· Padres. hi "os' escudas··. P. 7. 
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se mantenga y continúe su curso a través del cuidado y la educación de sus nuevos 
miembros: los niños . 

Actualmente se está presentando un fenómeno dentro del aula de clases 
(observado en niveles de preescolar y primaria) que está generando que el proceso 
de aprendizaje en algunos menores tenga alteraciones. Nos refc rimo~ a los 
problemas de aprendizaje , conducta y lenguaje , pero siendo estos ocasionados en el 
seno familiar. es decir. que no son de origen orgánico o fi siológicamente internos al 
menor (no hay daño cerebral o enfermedad alguna que los provoque). 

Los problemas que manifiestan los menores al interior del aula son: no tienen 
maduración motriz suficiente o mínima para obtener la lectoescritura o para al 
menos abrocharse un botón (sobre todo en el caso de los niños que ya ingresan a 
preprimaria o preescolar) o abrirse solos su lonchera durante la hora de desay unar. 
no atienden a la clase ya que fácilmente se distraen con otros aspectos que quizás 
ellos consideran más atractivos o de mayor importancia: no siguen in st ruccione s. es 
decir, no obedecen a sus profesores cuando les dan una indicación y ademéis 
algunos menores presentan problemas de lenguaje. por lo que no se logra 
comprender lo que nos quieren decir por medio de su lenguaje articul ado. 

En otras situaciones están los escolares que pretenden obtener lo que quieren 
a través de berrinches y llanto excesivo cuando algo les es negado. No quieren dar 
para obtener a cambio lo que pretenden , es decir, se les solicita al interior del aula 
que cumplan c:::m su tarea para que tengan derecho a X actividad. cuando el escolar 
no cumple y no se le permite participar, tiende a llorar, patalear. gritar. agredir o 
golpear, y sobretodo exigir al profesor que lo deje tener los mismo derechos del 
niño que sí cumple con lo establecido como normas dentro del salón de clases. 

Además hay menores que agreden física u oralmente a la menor provocación 
o sin que ésta exista y que no pueden estar un lapso determinado en su lugar 
(tiempo que les permite concentrarse y cumplir con su trabajo solamente). 

Hay menores que incluso no saben como atenderse a sí mismos (recordemos 
que hablamos del menor de entre los dos y los cinco años de edad). aunque ésto 
puede ser un tanto comprensible en los más pequeñitos, pero un niño de cuatro a 
seis años ya puede y debe ir solo al baño, abrir su mochila o lonchera, ponerse y 
quitarse su ropa, y hay quienes no saben ni como usar sus manitas en estas 
situaciones, entonces exigen que el educador. adem ás de ésto , sea como su mamá o 
como su niñera, y lo peor es que lo piden ellos y sus padres. 
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Todas las anteriores si tuaciones ll evan al alum no irremed iablemente al 
fracaso escolar, tanto en lo académico como en su social ización. pues además son 
niños que no quieren compartir, convivir y que ex ige n todo sólo para ellos (además 
apoyados por sus padres o tutores). No logran entonces adaptarse. sea por su 
incorrecta articulación del lenguaj e, por sus actitudes in adecuadas o por no contar 
con el repertorio bás ico conductual, es decir, no saben cómo vestirse o desvestirse. 
no pueden alimentarse por sí mismos y no saben como asearse o incl uso no saben ir 
al baño. 

Así, en el salón de clases el encargado de detectar y determinar que existe un 
problema en el menor es el profesor. quien al no saber cómo actuar con el escolar. 
simplemente le abandona a su suerte, lo sobrell eva para ev itar proble mas con los 
padres o lo reprime en exceso o si es posible. lo cambia de grupo o logra que ese 
menor sea expulsado de ese preescolar, lo cual en estos momentos no es lo viabl e. 
pues estaríamos expul sando a la mitad de alumnos. o posiblemente a más, pues va 
en aumento el número de niños con estas características de sobreprotecc ión. 

Cuando se da el caso de que el docente quiere apoyar a ese escolar en su 
problema. se decide entonces a llamar a los padres o tutores del mi smo y hacerles 
saber en primer lugar lo que pasa con el niño o niña; ante esto. las ac titudes de los 
padres al '·enterarse"( en la mayoría de los casos están conscientes aunque no lo 
acepten) son: 

a)Negación del problema: en imposible que su niño tenga un problema si se le ha 
dado toda la atención y todo lo que él ha pedido, como para que algo le es té 
sucediendo, además, el doctor indica que se trata de un niño sano. 

b)Cuando acaso llegan a aceptar que el menor tiene un problema. cul pa n a terceros: 
su compañero de banca, el vec ino de enfrente. sus primos, e incluso tiene la cul pa el 
mismo profesor por no saber ense ñar al menor o porque seguramente no lo quiere. 
Llegan a culpar hasta a las instalaciones de la institución educativa . 

c)Justifican la situación del menor: la mayor justificac ión es que .. está chiquito" y 
ya se le pasará, es hijo de padres divorci ados, es que la mamá trabaja, es huérfa no, 
antes de nacer fue rechazado y ahora la mamá se siente culpable , es hij o adoptivo. 
es hijo único, es el más pequeño y los herm anos o lo consiente n o lo tratan muy 
mal, padece de alguna enfe rm edad crónica, simplemente no les in te resa tener un 
hijo genio, tuvo alguna experiencia traum át ica en el pasado, Jos padres no tuvieron 
juguetes y dinero de peq ueños y ahora quieren que a su hij o no le fa lte nada. lo 
visualizan muy chiquito aún para tener ya logros escolares, etc. El caso es justificar 
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al menor y defenderlo a toda costa de lo que los padres o tutores sienten que es una 
agresión al menor o a sus propios errores como padres. lo cual es aún más difícil. o 
casi imposibl e que reconozcan . 

d)Como no aceptan la presencia del problema en el escolar, mucho menos buscarán 
la manera ni cooperarán con el profesor en la solución del mismo. Si acaso aceptan 
el problema, lo atenderán con el especialista. pero siempre culpando a terceros y 
justificando en algunas situaciones ya mencionadas al menor. Inclu sive , sucede que 
ya la mayoría de los profesores se está acostumbrando a recibir a más y más niños 
en estas situaciones en los preescolares y evitan mejor e l enfrentamiento con lo~ 
padres de familia , pues el mínimo riesgo que corremos. es e l de quedarnos sin 
matrícula, pues no faltará otra institución donde acepten al niño o niña s in 
cuestionar. 

Y son precisamente las actitudes paternales y tutelares ya mencionadas las 
que dan cabida a suponer que son estos mismos quienes le han ocas ion ado el 
problema al menor, sobre todo cuando este último nos manifi esta inteligenc ia 
excepcional para mentir, llorar sin motivo aparente o chantajea r. hace r trampa para 
ganar en los juegos, pretextar para no trabajar, ingenio para agredir s in se r 
descubierto y otras que nos dejan entrever que su problema no tiene origen interno 
sino externo al escolar. 

Ahora , es importante aceptar que en una familia todos sus miembros se 
influyen de una u otra forma, sobre todo en la conducta y en los valores moral es, y 
de mayor manera de los padres o tutores a los miembros más jóvenes de esa fa milia . 

Así, si un aduÜo enseña a un menor tipos de comportamientos, de lenguaje. 
de habilidades, etc. , es innegable que aun no siendo su pretensión. pueden cometer 
errores de manera voluntaria o invo luntaria, directa o indirectamente . Entonces. en 
este sentido una familia en el afán de facilitarle todo al menor, le puede ocasionar 
una dependencia tal , que le genere no poder acoplarse a la vida escolar con todas 
sus ventajas y desventajas. 

Las actitudes familiares que pueden ocasionar en el menor un probl ema de 
aprendizaje son tal es como: 

a)Hacerle todo al menor, desde vestirlo. limpiarlo, darl e de comer en la boca, hasta 
incluso llevarlo al baño (tratándose de un menor de dos años se pod ría justificar, 
pero no en una de cinco años o se is). 
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b )A pesar de que no articula correctamente su lenguaje. no se le corrige y todo se le 
sobreentiende. incluso hay niños que sólo señalan lo que quieren. 

c)No darl e algún tipo de responsabilidad. cuando por muy pequeñitos. los niños 
deben tener alguna. 

d)No exigirle para dar a cambio. 

e)Ceder a sus berrinches o chantajes. 

f)No lo castigan o reprenden . 

g)Dormirlo o dormir con él. 

h)Hacerle sus tareas escolares para evitarle el esfuerzo. 

i)Defenderlo y justificarlo ante quien sea. 

Es de suma importar.cía reconocer que cuando estos menores contin úan 
llevando ese tipo de actitudes a lo largo de su vida y éstas se les siga n permi tiendo y 
justificando, seguramente estaremos hablando en un futuro de adul tos incapaces de 
adaptarse socialmente, pues serán eternamente dependientes de ese se no fam ili ar y 
no podrán en la mayoría de los casos, valerse por sí solos, tomar decisiones y 
recuperarse de situaciones problemáticas que se les presenten en la vida. Si aún 
siendo adultos tienen a los padres o tutores para solucionar y justificar sus 
problemas y errores (que es muy común en el caso de los delincuentes por ejemplo). 
estarán en vías de seguir llevando adelante su mismo est ilo de vida. pero de no se r 
así estamos hablando de adultos fracasados e inútiles para sí mi smos y para sus 
familias. Obviamente, no hablamos de un individuo ex itoso. independi ente. seguro 
de sí mismo y líder, que son elementos que un aprendizaje significativo desde el 
hogar, puede propiciar. 

Para efecto de sustentar de mejor manera la presente investigac ión, aplicamos 
un cuestionario a alumnos, otro a padres y otro a profesores de preescolar. Estos 
cuestionarios contienen preguntas cuyos objet ivos es obtener respuestas 
relacionadas con los intereses de los padres en relac ión con la educación de sus 
hijos, el que se aplica a los alumnos, pretende bás icamente saber desde el punto de 
vista de los niños, cómo son educados por sus padres y en qué empl ean su tiempo 
libre solos o en compañía de sus tutores. El cuestionario aplicado a profesores se 
aplicó para obtener las expectativas que el profesorado tiene con respecto a la 
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capacidad de aprender de sus alumnos y cómo estimulan o limitan este proceso 
desde el salón de clases. De este modo, y a través de sus respuestas es que podemos 
extraer conclusiones que apoyan nuestro objeto de estudio y al mismo tiempo 
podemos crear un programa de acción para activar el aprendizaje en nuestros 
alumnos. 

El grupo de 15 alumnos y padres de los mismos ninos entrevistados 
corresponden a un grupo mixto del Jardín de niños y preescolar ··Helen Kell er .. . 
ubicado en Calle Poniente 14 # 356 en la Colonia La perl a. en Ciudad 
Nezahualcoyótl. en el Estado de México. que es donde realizamos parte de nuest ra 
práctica profesional. Los cinco profesores entrevistados no forman parte de esta 
institución; ellos se desempeñan en educación preescolar y primaria en otras 
escuelas. Los cuestionarios aplicados con sus gráficas de resultados son los 
siguientes: 

.•.••••••...••••...••••....••••....••••.......•.••.......••..•.........•••.•.... 
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CUESTI ONA RI O PARA ALU\1 \ 0S : 

i\OMBRE: _ ___ _________________ _ _ EDAD : ____ _____ _ 

FECHA DE APLI CACIO\ ----------------

GRADO DE CLRS . .\ ·---------------- --

1\ STR UCCIO\ ES: TACH . .\ DE\TRO DEL PARE\TESIS QlE CORRESPO\DA A SL' RESPL'ESTA 

PREGl_;\TA: 

!.;.TE PEGA TL P . .\P . .\ PA RA CASTIGARTE CL'..\\DO TE PORTAS \1..\l '.' 

2.¡ VES LA TELE TODAS LAS TARDES'' 

3.;.TE LEE ClE\TOS Tl PAPA O TL' \!..\.\\..\ ' 

-1.¡TE DEJA\ TlS PAPAS LEER LIBROS o ses RE VISTAS ? 

5. ¡ PRACTICAS ALGUC' DEPORTE ., 

6.¿TE PER\>llTE\ l_;TILIZAR El CO\TROL DE l..\ TELE '~ 

7.;.TE DEJA\ lSAR LA GRABADORA'' 

8. ;.TE PER\1JTE\ L'SAR LA CO.\IPLTADORA ., 

9.¿PLATICAS .\1lCHO CO \ TlS PAPAS'' 

10.¿Ci_;Ál\ DO HAY FIESTAS TE DEJA\ ESTAR E\ ELLAS ·~ 

11.;.TE HA\ LLEVADO A \tl'SEOS ' 

12.;.TIE'iES LIB ROS PROPIOS' 

13.;.TIEi\ES PELiCL' LAS l\FA\TILES'' 

14.;.TE DEJA Tl \1A\I A AYL'DA RLE A COCl\AR' 

15.;.TE DEJA TL PAPA USAR ses HERRA~llE\TAS ' 

16.;.TE PER\11TE\ L'SAR TIJERAS' 

17.;.TE PER.\llTE\ lSAR CL'CH ILLOS? 

18. ;.TE BA:\:AS Y ALl\1 Ei\TAS Tl SOLITO'' 

IY.;.TE DIVIERTES POR l..\S TARDES E\ TL' CASA.' 

20.;.TE GlSTA 1 R A LA ESCl_;ELA ? 

SI \ () 

1 1 

(____l__l __ I 

(_)_I __ , 

, __ ,_. ___ , 
1 1 

_, __ ,_, ___ , 
l_l__l _ _ I 

, __ !_• ___ , 

(_!_, __ , 

1 f 

(_)_J_I_ 

) 1 

1 1 

1 1 

OBS ERVAC'IO.,ES: __________________ _____________ _ 
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CLlESTIONARI O PARA PADRES: 

NOMBRE: _____ ______ ___ _ ______ ElJAD·----------

PADRE DE : _ _________ ________ _ _ 

FECHA DE APLICACION : ____________ _ _ _ _ 

INSTRLlCCIONES· TACHE DENTRO DEL PARENTESIS OLE CORRESPONDA A SL RESPLESTA. 

PREGUNTA : 

!. ;.CREE L STED OL E ES NECESARIO LIMITAR L.\ CONDLlCT."- DE LO 

NIÑOS PARA OLE NO SE HAGAN DA\;O EN LA ESCLELA. CASA O 

CALLE? 

2. ¡GOLPEA LSTED A SL HIJO PARA REPRENDERLO AL"NOL E SEA A \'ECES'' 

3.¿LE LEE CLENTOS A SL' HIJO AL MENOS CADA TERCER DIA' 

4.¿LE ACERCA A SL HIJO LIBROS Y REVISTAS ' 

5.¿LEE USTED LI BROS AL MENOS UNO AL A\;O' 

6.¡_LE PER\11TE L'STED A SL HIJO MANEJAR EL CONTROL RE\10TO DE 

LA TELEV ISION? 

i. ¿PERMITE A SL' HIJ O UTILIZAR EL ESTERE O SOLO '~ 

8.; PERMITE A SU HIJ O USAR LA COMPUTADORA SOLO·? 

9.;.LE ENSEÑA LSTED A Sü HIJO CONOCIMIENTOS OLlE CONSIDERA SON 

PARA Nl;\;OS MAS GRANDES O PARA ADL LTOS. POR EJE\IPLO SOllRE 

SEXO. MLlERTE. FANTASMAS. USO DE APARATOS ELECTRICOS'.' 

JO.¿TOMA EN CUENTA LA OPINION DE SL HIJ O PARA LAS DECIS IONES 

FAMILIARES' 

11 .¿PERMITE A SU HIJO ESTA R PRESENTE EN LAS REeNIO:-<ES DE ADL'LTOS? 

12.¿TOMA SU HIJ O ACTIVIDADES APARTE DE LA ESCeELA POR EJE\IPLO 

ALGLlN DEPORTE. IDI0\1A O COMPeTACIÓN '' 

13.¿LLEVA A se HIJO AL MLSEO. TEATRO. CASAS DE CL"LTLRA AL \ IENOS 

Ui'A VEZ AL MES '.' 

14.¿C 0:-.ISIDERA Qe E UN Nl\;O DE DOS AÑOS PLEDE APRENDER A LEE!{"' 

15 .¿CONSIDERA QUE u;-.: NIÑO DE DOS A:'iOS DEBE APRENDER A LEER '.' 

16.¿CONSIDERA OeE SL HIJO PUEDE SER L' N :-.:1:\IO GEN IO? 

17.¿CONSIDERA QUE EL Nl:\10 GEN IO YA NACE GEN IO? 

18.;.ESTAR IA DISPUESTO A PARTICIPAR CON TOD,\S ses RESPONSAlllLIDADES 

PARA DESARROLLO GE:"'IALIDAD EN SL HIJO' 

19.¿APOYA RI A A Sü HIJ O SI ALGU IEN LE EXPLI CARA QL:E T IENE EL POTENCIAL 

PARA LLEGAR A SOBRESALIR EN ALGUNA ACTIVIDAD'.' 

20. ¿QU IERE QLlE SU HIJO DESA RROLLE AS PECTOS DE GENIALIDAD EN ALGLNA 

ACTIVIDAD INTELECTUAL. FÍSICA O ARTÍSTICA '? 

SI 

l_LL _ _ ) 

l __ U _ L 

~' --'.J _ _) 

OBSERVACIONES : ________ _______________________ _ 
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CLESTIO\ AR IO PARA PROFESORES. 

1'0.\IBRE: ____________ _________ EDAIJ: ___ _____ _ 

FECHA DE APLIC..\CIO\ : ___________ ____ _ 

ESCCELA Y \!\.EL E\ OLE LABORA: _________________ _ 

l\STRlCCIO\ES: TACHE DE\TRO DEL P . .\RÉ\TESIS OL.E CO RRESPO\DA A SL. RESPL.ESTA 

PREGL. \TA: 

1.; Ll\llTA LA CO\DLrf..>, DE sL·s ALL\!\OS PAR . .\ OLE ·" º SE HAGA\ DASU.' 

2.;APLICA CASTIGOS . .\ Sl'S ALL\!\OS Ae\OLE SEA A \ 'ECESc 

3.;.CREE OL'E ES \ECESARIO REPRl\ll R L..\ CO\D l .CTA DE LOS \ISOS P.\R . .\ 

OlE \O SE HAGA\ DASO ? 

•.¿LE E\SESA . .\ SLS . .\LL\1\0S CO\OCl \ llE\TOS OL'E CO\SIDER . .\ 

SO\ P . .\RA \ISOS .\ 1..\S GRA\DES ., 

5. JO\!A E\ CL'E\TA L..\ OPl\ 101' DE ses ALe\t\OS P . .\R..\ 

LAS DECISIO.'-: ES DE \TRO DE LA ESCeEL..\ ' 

6.¿ REALIZA ACTIV IDADES CO\ sL·s ALe\ t\OS CO \ \ IATERIALES 

OL'E \O R\ IAL\IE\TE SE CO \SIDERA\ PELIGROSOS C0\1 0 FL'EGO. 

CICHILLOS. TIJERAS L OTROS : 

7; l\\' IT A A SL'S ALl \!\OS A REALI ZAR . .\CTl\' IDADE.S EXTR . .\ESCOLARES ' 

8.;REA LIZA PRACTIC..\S EXTRAESCOLARES . .\ \ te SEOS. T..\LLERES. TE . .\TRO. 

CASAS DE CLLTC R..>, AL\IE\OS TRES \ 'ECES . .\LASO '.' 

Y.¿ PRACTI CA DEBATES CO\ ses ALe\t\OS POR PEOL'ESOS OLE ELLOS SEA\ ' 

10.; CREE OL.E L'-: \ISO DE DOS ,.>,,,';OS PLEDE APRE\DER A LEER " 

! ! .;C REE QlE l\ \ ISO DE DOS ASOS DEBE APR E\DER A LEER .' 

12.;CREE LSTED Ql'E EL \ISO GE\ 10 \ACE .' 

13.; CREE lSTED OLE EL \ i:\O GE\10 SE HACE'? 

I•.¿HA TE\IDO lSTED A \!SOS GE\I OS POR ALL\l\OS .' 

15 .; CREERIA eSTED OLE e \ \ISO OLE \ OR\ IAL\ IE\TE VA ATR.-\SADO 

PODR IA LLEGAR A SER GE~IO' 

16.;.CREE OL'E EX ISTA\ HERRA\ll E\TAS PARA DESPERT .\R LA 

GE\IA LI DAD E\ LOS ALVv!\ OS' 

17.;.SI CO\OCIER.A ESTAS HERR . .\\llE\TAS L..\S . .\PLICARIA .' 

18.;_APOYARI..\ A SLS ALL'\I.'-:0"> PAR.\ DESPERTAR Sl' GE \ l..\LllJAD ' 

IY.;.CO\S IDE RA QlE A ses ALl\1.'-: 0S LES GL'STA IR A L..\ ESCLEL.\ .' 

20.;.CO\ SIDE RA OlE SLS ALl\!\OS SE AIJL RRE'-: E\ Sl ' C.\SX.' 

SI 

1 1 

__ ,_L_ ---2 

L __ 1 _l _ ___l 

'--'---'-- _!. 

1' 

\_!_ , __ , 

_, __ ,, __ , 
1 1 

t__t_i __ ,_ 

L_!_I __ , 

, __ ,_, __ , 

\_!_ , __ , 

, , 
11 , __ ,_, __ 

OBSE RVACIO\ES: ___________ ________________ _ _ ___ _ 
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Al aplicar estos cuestionarios a los part1c1pes de nuestro objeto de estudio. los 
tomamos en cuenta directamente para obtener la información que nos puedan 
otorgar con respecto al tema de la activación de ap rendizaje en al umnos en edad 
preescolar. De esta forma , sabemos su forma de v isualizar el proceso de 
aprendizaje, en qué emplean su tiempo libre . cómo o torgan espacios recrea tivos a 
sus hijos y cómo los niños se sienten tom ados en cuenta por sus padres y profesores 
o si solo se les mantiene ocupados a fin de que no ocasionen travesuras y se 
mantengan entretenidos viendo la televisión. El que el padre de fa milia reconozca 
que su hijo lee y que él mismo lo hace o no lo hace, nos habla de qué element os 
tomar en cuenta para la elaboración de nuestro programa de trabajo. Ante todo. no 
se trata de juzgar, sino de generar cambios en aq uellos padres de fa milia que lo 
deseen para sí mismos y para sus hijos. De ahí la importancia de conscientizarlos 
sobre la importancia del aprendizaje de sus hijos. a fin de cuentas la decisión es de 
ellos. 

De este modo, podemos visualizar cómo dentro del seno familiar. en lo que 
concierne a la educación de un niño pequeño. el modo de se r tratado es 
determinante para su futuro como persona y profes ionista . Los niños nos indican 
que a la fech a a la mayoría, sus papás no les pegan como forma de reprenderlos. sin 
embargo, hay una lamentable minoría que sí sigue sufriendo de maltrato físi co 
como medio de educación, esto lo reafirman los mismos padres entrev istados. En Ja 
dinámica familiar no existe la costumbre de parte de los padres de leerl es a los 
niños, la mayoría incluso leen para sí mismos un libro al año. otros ninguno. 

Asimismo, los niños no cuentan con actividades extraesco lares como lo 
pudiera ser la práctica de algún deporte o de algún taller de computación o ingl és. 
por lo que la mayoría' ocupan sus tardes viendo la televisión. 

La comunicación familiar al no tener temas de interés para los nmos. que 
regularmente los padres consideran pláticas de ad ul tos. se ve limitada a lo cotidi ano 
como la alimentación, Ja escuela y su tarea. La mayoría de los niños no cuenta con 
libros propios, pero sí con películas infantiles que los entreti ene en sus horarios de 
descanso. En los padres persiste el miedo a que los niños se lastimen a sí mismos o 
descompongan algo si les permiten usar utensilios como tij eras o cuchillos o ay udar 
en la cocina a mamá, igualmente no los dejan usar los aparatos como la 
computadora o un estéreo o las herramientas de su papá. 

Independientemente de lo anterior, los padres se muestran interesados en la 
posibilidad de desarrollar mayores habilidades y conocimientos en sus hijos si se 
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les guía con ese proposno. Se muestran comprome tidos con acata r las 
responsabil idades que lo implican y trabajar con sus hij os para apoyarlos. 

No se trató con estos cuestionarios de extraer víctimas y culpables. s ino de 
aceptar que cometemos errores, más bien propiciados por el desconocimiento de 
elementos diferentes a los que ellos como hijos vivieron de pequeños. El ejempl o 
clásico de que si a ellos les pegaron de pequeños y de algún modo se desempeñan 
ahora socialmente, también lo pueden hacer con sus hijos , pues no conocen otro 
medio de educación. También hay los casos del ex tremo opuesto. en que además de 
no golpearlos , no les aplican castigo alguno o límites y normas en casa. 

Por lo anterior, es prioritario sensibilizar a los padres de fa milia a través de la 
información de las consecuencias que puede haber en sus hijos de llevar a cabo los 
errores ya mencionados; asimismo, se les debe informar de las grandes expectativas 
de vida futura que para sus hijos existen de llevar a cabo un aprendizaje 
significativo en el que ellos también sean partícipes. Es lógico. a nadi e podemos 
obligar, pero a veces lo que falta es sólo ésto, informar. 

La información a otorgar a los padres y tutores se puede llevar a cabo a través 
de formar talleres para padres dentro del mismo jardín de niños y preescolar: 
también podemos emplear lectura en grupo de textos sobre los temas de interés y 
audiovisuales que posteriormente pueden ser anali zados para extraer la in formac ión 
deseada. Ésto siempre guiados los padres por los profesores. 

Con respecto al cuestionario aplicado a los profesores. las opiniones se 
dividieron más. En conjunto existen profesores que a fin de que sus alumnos no 
lastimen a otros 6 a sí mismos. prefi eren limitarlos o incluso cast igarlos. 
Definitivamente, no enseñan más allá de lo que el currículum les indica. Optan por 
tomar en cuenta la opinión de sus alumnos en clase y por llevar a cabo actividades 
extraescolares. Consideran que un niño genio ya nace, no se hace. Por ello. 
consideran que un niño muy pequeño no debe aprender más allá de lo que les indica 
su edad, por ejemplo leer. Sin embargo y al igual que los padres, se manifies tan 
abiertos a la posibilidad de contar con herramientas para apoyar un mejor 
desempeño de sus alumnos. 

Y es de suma importancia sensibilizar al mismo profesorado, quienes llegan 
a cometer el error, sobretodo de subest imar el potencial de aprendizaje de sus 
alumnos. Re_gularmente, la educadora en el jardín de niños, logra todo menos 
estimular en realidad a su alumno. Tienen una actitud maternal , que es requerida 
pero no indispensable , pues vienen de un entorno de dependencia total a otro donde 
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también les van a cubrir todo lo que pudieran hacer por sí mi smos . Igualme nte la 
educadora tiende a realizar los trabajos escolares por el niño cuando él no los quiere 
realizar, en lugar de enseñarle a hablar correctamente, termina por aprender a 
entenderle, con lo que le refuerza su problema de lenguaje y en consecuencia. cada 
vez más niños llegan en estas condiciones a educación primaria. 

Aunque no es un a generalidad , pareciera ser que la actitud de la educadora es 
evitarse problemas con el padre de familia , ser toda amabilidad y toda comprens ión 
y ternura para ese niño y no mostrar ese lado fuerte que debe entrar en juego para 
poder asegurar a ese niño un aprendizaj e real de sus capacidades. hab ilidadc~ y 
contenidos académicos. No se trata de ninguna manera de agredir o maltratar. sino 
de marcarle límites, mostrarl e cómo hacer las cosas por sí solo. enseñar lo a 
convivir con sus compañeros, compartir, competir, saber perder y ga nar en un 
juego, no mostrar envidia ni egoísmo. 

Es en este sentido que se requiere tambi én de la sensibilizac ión de los 
profeso res para lograr realmente la activación del aprendizaje. qui enes por lo 
regular son a su vez padres de familia también y por ello tienden a ponerse a favor 
de las actitudes paternales y maternales, antes que imponer su situación de 
profesores y guías para el aprendizaje óptimo y garantizado de sus alumnos. Los 
medios para la sensibilización de los profesores son las mismas que para los padres. 
inclusive consideramos óptimo que ésto se de en una misma área y al mi smo 
tiempo, para establecer acuerdos y tomar decisiones conjuntas. as imismo para 
intercambiar puntos de vista y definir qué estrategias van a asumir para lograr sus 
objetivos. Ésto al mismo tiempo es percibido por los alumnos y les implica un 
acuerdo entre sus padres y sus profesores, lo que no les deja más opción que atender 
a sus indicaciones. · 

Uno de los tem as fundamentales en la sensibilización de padres y profesores 
es el que conozcan las nuevas herramientas con las que cuentan para act ivar el 
aprendizaje de sus hijos y alumnos. qué se puede lograr con su aplicación y cuáles 
son los costos económicos y de tiempo de llevar a cabo estas tareas. Sobre todo, 
deben comprender las implicaciones en el futuro de sus hijos de ll evar o no llevar a 
cabo la activación del aprtndizaje en los mi smos. Es precisamente la descripción 
de estas herramientas la que se ll eva a cabo en el sigui ente capítulo. 
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TÉCNICAS PARA LA 

ACTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE. 
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CAPÍTULO IV: TÉCNICAS PARA LA. ACTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Con anterioridad no se cuestionaba al sistema educacional ya establecido en 
el que el niño de seis años de edad apenas está en posibilidades de aprender a lee r y 
escribir, asimismo, no era cuestionable el hecho de que si ese menor no lograba ese 
aprendizaje en el tiempo establecido por reglamento, entonces hahía un problema en 
él. Igualmente , los alcances en términos de contenidos por aprender para nuestros 
niños eran limitados, las asignaturas establecidas por la SEP y no más. La 
excepción la han hecho los colegios particulares, que además de ofrecer el 
currículum ordinario, han agregado asignaturas tales como inglés u otros idiom as. 
música , computación y danza entre otras. Sin embargo. y aún a la fecha. los 
alumnos que tienen acceso a estos nuevos conocimientos, son aquellos cuyos padres 
tienen los medios para pagar una colegiatura poco o muy costosa. pero que 
definitivamente es una educación que no la hay en el sistema educat ivo nacional. a 
nivel oficial. 

Actualmente, se ha demostrado ya que un menor aprende 
independientemente de la edad, que puede aprender tanto como se le dé la 
oportunidad y tanto como haya sido estimulado aún desde antes de nace r y para 
ésto no tiene implicación que se trate de un menor con alguna neces idad educativa 
especial, todo depende de la actitud que tenga ante la vida y de la iniciativa de la 
familia para brindarle las posibilidades de desarrollarse, teniendo o no una nee. 

En estos momentos contamos con herramientas tales como la Programación 
Neurolingüística (PNL), la gimnasia cerebral , la musicoterapia y la inteligencia 
emocional , que con sus técnicas y ejercicios apoyan a la persona. sea menor o 
adulto, a alcanzar el éxito en lo personal , profesional y en su ámbito social. Estas 
herramientas enriquecen la labor del profesor, ya que él es el guía que está al 
frente de un grupo de alumnos como orientador de su aprendizaje . pero también 
necesita él mismo estar motivado y deseoso de brindar esa orientación y de seguir 
aprendiendo. Cambian las actitudes negativas de los alumnos de cualquier nivel 
educativo, básicamente tendiendo hac ia la apertura al aprendizaje, su act ivac ión y 
aceleración para que el menor o adulto se vea beneficiado de este aprend izaje. 

La PNL nos otorga un entorno donde e l aprendizaje se puede facilitar y 
permitir al alumno disfrutarlo, a través de or ientac iones en torno al lenguaje 
articulado y gestual , a las posturas del cuerpo y al cambio que debe habe r en la 
apreciación que cada uno de nuestros al umnos tiene de sí mismo y de quienes le 
rodean . La Gimnasia Cerebral nos apoya brindando ejercicios específicos para que 
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el cerebro se active a través del cuerpo. La In teligencia Emocional implica en el 
alumno conocer sus emociones, su fo rma particular de reacc ionar ante diversos 
eventos que se le presentan de forma cotidiana y cómo poder maneja rse a sí mi smo 
en estos casos, s in perder el control y la to lerancia a los otros. Por último. la 
Musicoterapi a permite el uso de música específica, no la popular. sino se leccionada 
para obtener beneficios en el aprendizaje , relaj a la mente y permite su apret ura a. 
nuevos conocimientos. Se visualiza así que estas herramientas apoyan al al umno 
para la activación del aprendizaje sin entorpecer la adquisición de habilidades y 
contenidos que le indican su currículum de acuerdo al grado escolar que cursan. 
muy por el contrario, le favorecen. 

Los requerimientos para poder aplicarlas son bás icamente que el pad re o tutor 
deje de lado mitos y prejuicios tales como: "el niño está muy chiquito para ir a la 
escuela" , "si aprende más , después no nos va a querer", "si los hermanos más 
grandes no tuvieron acceso a ésto, él tampoco". "'si comienza tan chiquito, después 
ya no va a querer estudiar", "si aprende a lee r ahora, en la primaria se va a ab urrir ,. 
y otros tantos propios de cada familia. pero que en lo ge nera l han tendido a 
subestimar las capacidades de aprender de los menores y han llevado a una gran 
pérdida de tiempo, de esfuerzo y de ánimos hacia el aprendizaje . 

Cabe el mencionar que estas herramientas surgieron en su momento cada una. 
como respuestas para apoyo a personas que cursaban alguna enfermedad, 
di scapacidad o alteraciones en el aprendizaje regular, pero con e l paso del ti empo y 
tras ver los resultados , surgió la duda de que si en personas con probl emát icas de 
cualquier tipo brindaban resultados, muchas de las ocasiones asombrosos, qué 
pasaría al aplicarlas en menores y adultos sin nee. En la actualidad, estas 
herramientas ya se apiican con éxito en personas de todas las edades. desde bebés 
hasta ancianos, sanos o enfermos, con o sin nee, y en todos ellos están demostrados 
los cambios que esta aplicación ha significado en su existencia. Sin embargo, cabe 
aseverar que toda técnica , herramienta, método o regla, req uiere de decisión , 
paciencia, perseverancia y disciplina para lograr resultados efecti vos . 

4.1. Gimnasia Cerebral. 

Paul Denison es un investigador dedi cado a la psicología que ll egó a crear la 
Gimnasia Cerebral gracias a que él mismo presentaba dislexia y dificultades con su 
visión. Inicialmente , persiguió resultados a nivel de lectura y su relac ión con el 
lenguaje . Sin embargo, posteriormente, se han presentado logros a nivel genera l en 
el aprendizaje de quienes llevan a cabo los ejercicios de esta estrategia de 
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superac1on personal. Eso es la Gimnasia Cerebral. movimientos o ejercicios 
realizados con el cuerpo, que van encaminados a lograr un mejor aprendizaje. 

Desde que se estableció la Gimnasia cerebral en 1987, ha sido dedicada y 
aplicada especialmente a niños con deficiencias en el lenguaje, quienes a través de 
los ejercicios logran aprender mejor. Actualmente como ha sucedido con la 
mayoría de las técnicas o herramientas desarrolladas para terapia. se utiliza también 
para un mejor desarrollo personal tanto en niños como en adultos además de 
seguirse aplicando con éxito en personas con nee o enfermedades. ·'La gimnasia 
cerebral e un conjunto de ejercicios coordinados y combinados que propician y 
aceleran el aprendizaje , con lo que se obtienen resultados muy eficientes y de gran 
impacto en quienes los practican".66 

Si hay algo innegable , es el hecho de que a los niños les encanta el 
movimiento, sobre todo a los niños que pertenecen al rango de edad de nuestro 
objeto de estudio, aquellos que van de los dos a los cinco años de edad. De hecho. 
se podría asegurar que la mayoría rechaza la quietud y el silencio. no tole ran estar 
quietos escuchando algo o a alguien más de diez minutos, así se les amenace . 
pueden estar sentados en su mesa de trabajo, haciendo lo que se les indica. pern 
tienden siempre a estar hablando, moviéndose, haciendo ruiditos con su boca o con 
su cuerpo cuando están golpeando el piso con sus pies, tronando los dedos o 
chascando con su lengua. En concreto, a los niños pequeños les gusta el ruido y el 
movimiento. 

Los niños en esta etapa de su vida, tienen una fuerte curiosidad por todo lo 
que les rodea, y buscan aprender siempre a través de sus movimientos. no estando 
estáticos, pues es como si de forma innata supieran que ellos mismos deben buscar 
su aprendizaje, y que somos los adultos los que les vamos inhibiendo sus deseos de 
aprender, sus deseos de moverse . Uno de los mayores reclamos para los niños 
pequeños es que se estén quietos. Ya sabemos que el aprendizaje puede e incluso 
debe ser activado, y ahora se sabe que es a través del movimiento de nuestro cuerpo 
que el cerebro crea posibilidades infinitas para lograrlo. Una persona a la que se le 
obligue a estar quieta, sin moverse, se verá también limitada en su capacidad de 
aprender. 

Cabe aclarar que no hacemos referencia por ejemplo, a una persona que usa 
silla de ruedas para desplazarse , pues con un auxiliar, pero se mueve. Más bien 
puede suceder que un niño tenga sus capacidades innatas intactas, y si n emhargo, no 
se le permita el movimiento de su cuerpo. o se le limite, en este caso, el aprendizaje 
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se limita. Si el adulto a cargo de un nmo le proporciona la posibilidad para el 
movimiento de su cuerpo y encaminado a objetivos específicos. es tará ay udando al 
niño a activar su aprendizaje , a que logre para sí mismo un aprendizaje 
significativo. 

La gimnasia cerebral permite a nuestros alumnos un aprendizaje 
significativo, ya que se apoya en el uso de todo el cerebro en conjumo con 
movimientos del cuerpo. Deja de lado la idea antigua de que cerebro y cuerpo 
actuaban por separado, ahora reconocemos que el cerebro y el cuerpo de una 
persona forman una unidad inseparab le . La base de la gi mn asia cerebral es 
principalmente el realizar ejercicios corporales que apoyan la acti vación del 
aprendizaje. "La gimnasia cerebral facilita la elaboración de redes nerv iosas. su 
conex1on y su reactivación a través del cuerpo para estimular directamente el 
cerebro, integrando tanto la mente como el cuerpo en la gran aventura de aprender. 
La gimnasia cerebral no sólo acelera el aprendizaje , también nos prepara para usar 
todas nuestras capacidades y talentos cuando más los necesitamos. nos ay ud a a 
crear redes neuronales que multiplicarán nuestras alternativas para responder a la 
vida y a este mundo tan diverso, logrando que el aprendizaje se convierta en una 
cuestión de libertad y no de condicionamiento, de crecimiento y no de alm ace naje 
de información" .67 

Recordemos que la activación del aprendizaje implica para nosotros un 
aprendizaje significativo, no un aprendizaje bajo amenazas. memorizado para 
obtener una calificación numérica que hace feliz al padre o tutor. pero pocas veces 
al niño. 

El movimiento' es esencial para el aprendizaje. " En primer lugar, porque 
despierta y activa muchas de nuestras capacidades mentales, porq ue integra y graba 
nueva información y experiencia en nuestras redes neuronales y porque es v ital para 
todas las acciones en las que encarnamos y expresamos nues tro aprendizaje. 

El verdadero aprendizaje significativo, en el cual se establecen conexiones 
significativas para el aprendizaje, no se completa hasta que no se encuentre una 
salida, de una manera física o en una experiencia personal de pensamiento. y ésta se 
halla precisamente en el movimiento, en la acc ión, en la que el cuerpo se convierte 
en instrumento de dicha expres ión".68 Y sabemos que no es difícil lograr que 
nuestros alumnos se muevan, si hay una clase que siguen al pie de la letra , es 
aquella en la que no tienen que estar sentados y estáticos, les gusta moverse, só lo 
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será cuestión de guiarlos y ejemplificar desde luego. esos ejercicios y movimientos 
sin saberlo siquiera, estarán activando s aprendizaje. 

La Gimnasia Cerebral se basa en el hecho de que así como todos nuestros 
músculos requieren de ejercitación para poder funcionar y no atrofiarse. as imismo 
el cerebro requiere de ejercicios específicos que le apoyan para crear redes 
neuronales o conexiones que permiten un aprendizaje activado. significativo. Pero 
cabe hacer mención de que al comprometernos como profesores con la Gimnasia 
Cerebral, realizamos también un compromiso con nuestros alumnos de aplicar los 
ejercicios en conjunto, no solamente dar indicaciones. pues no es así como 
funciona . Las actividades que se presentan corno Gimnasia Cerebral 
posteriormente, en el programa de trabajo para la activación del aprendizaje de 
nuestra población, tienen como base el supuesto de que todas las actividades 
físicas ayudan a pensar y a aprender. Mantienen a la unidad cuerpo-mente en 
balance para lograr un aprendizaje significativo. Actualmente. y tal y corno 
nosotros también lo aplicamos. la Gimnasia Cerebral va de la mano con ot ras 
herramientas para lograr nuestro objetivo de una activación del aprendizaje. una de 
ellas es la Programación Neurolingüística, que a continuación se explica . 

4.2. Programación Neurolingüística (PNL). 

La PNL es un conjunto de herramientas (los autores difi eren entre técnicas. 
modelo, método y ciencia) diseñadas y pensadas para producir cambios en las 
personas. Básicamente sirven y se aplican a personas que a su vez trabajan o se 
desarrollan con otras personas, en nuestro caso, profesores y alumnos. 

El término pareciera complicado. pero partiendo de sus elementos sign ifica 
básicamente lo siguiente: la palabra neuro se refi ere al cerebro y que nuestro 
comportamiento proviene del funcionamiento neurol ógico; la palabra lingüística 
implica que nos comunicarnos a través del lenguaje, que puede ser de varios tipos. 
para organizar nuestros pensamientos, conductas y transmitirlas. Programación se 
refiere a los programas de comportamiento que producirnos y asimilarnos 
internamente y que rigen nuestra vida cotidiana. El programa es un modelo en el 
cual basarnos nuestras ideas y acciones, muchos de los cuales ya traernos 
interiorizados desde aún antes de nacer pero que si pretendernos un cambio, 
tenernos que programarnos en otros se ntidos. 

La PNL es un modelo para la comunicación efectiva, y por ello sus 
herramientas o técnicas tienen aplicación en todos aquellos campos en que las 

95 



personas se relacionan con otras como: la educación. asesoramiento empresarial. 
ventas , salud, desarrollo personal , negociaciones, etc. Al ser un modelo de 
comunicación efectiva, el aprendizaje . que es básicamente comunicación 
indefinida, se ve activado y eficientado . 

La PNL fue desarrollada en 1974 por quienes se podría asegurar son dos 
genios contemporáneos: Dr. John Grinder y Richard Bandler. 

Siendo estudiante de matemáticas. Richard Bandler se había dedicado a 
estudiar la terJpia del fundador de la Gestalt. Fritz Peris. cuando fue invitado a 
colaborar en el libro Testimonios para la terapia en 1973, al mi smo ti empo comenzó 
su colaboración con la reconocida terapeuta familiar, Virginia Satir. 

John Grinder se graduó en Filosofía en la Universidad de San Francisco. a 
inicios de los años sesenta. Fue boina verde estadounidense en la guerra fría y 
gracias a su manejo de idiomas, prestó serv icio de inteligenci a a un conocido 
organismo gubernamental. Posteriormente. estudió lingüística y obtuvo el grado de 
Doctor por la universidad de California y es bajo estas condiciones que escrihe 
varias obras sobre el tema. 

En Santa Cruz, Grinder conoció a Bandl er cuando este último era estudiante 
de matemáticas, quien lo invitó a participar en sus grupos de terapia. A Grinder le 
llamaron la atención poderosamente los patrones lingüíst icos utilizados por los 
terapeutas que ahí laboraban y en 1974 decidió unirse a Bandler para en conjunto 
realizar un modelo, basado en la teoría de la gramática generativa. en la teoría de la 
Gestalt, en la terapia familiar y en la hipnoterapia. Este mode lo es el que 
describimos ahora, la PNL. 

En los siguientes años, Grinder y Bandler dieron a conocer varios títulos que 
constituyeron la base de la PNL, hasta que en 1980 surge PNL volumen l. Desde 
entonces a la fecha estos autores se han destacado por su hab ilidad para liderear 
esta propuesta y mantenerla vigente. 

Actualmente Grinder goza de reconoc imi ento corno presentador e inst ructor. 
se ha enfocado primordialmente en la consultoría a empresas, ll evando el modelo de 
la PNL a varias compañías . 

Buena parte del trabajo posterior de Bandler se ha enfocado en desarrollar la 
neurosónica, la cual se sirve de la música y de otros sonidos para crear estados 
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internos específicos en la persona . A Bandler se le debe también la creación de las 
técnicas de la Ingeniería en Diseño Humano. 

En nuestro objeto de estudio, la activación del aprendizaje en menores en 
edad preescolar, la PNL a nivel educativo se puede aplicar empleando sus diversas 
técnicas o herramientas y los conocimientos que en varios aspectos otorga. con el 
fin de optimizar la labor del docente de educación preescolar, asimismo. conseguir 
que el alumno preescolar se sienta con deseos de aprender y al mismo tiempo se le 
facilite y así, active su aprendizaje. 

"La PNL es una herramienta educativa transformadora que puede utili zarse 
con cualquier orientación psicológica; la intención es analizar el lenguaje. descubrir 
los procesos internos, conociendo mejor al cliente , paciente o alumno, despertando 
en él una mejor comunicación y propiciando un cambio significativo de conducta. a 
través de una mejoría de sus modelos y de una ampliación de alternativas ante las 
situaciones de la vida, atenuando los bloqueos sociales o individuales que impiden 
una percepción más congruente con la realidad". 69 

Y es que no se trata con la PNL de lograr genios que puedan memorizar 
cantidades grandes en segundos, o que tengan una gran retención pero que por el 
contrario tengan una actitud ante las personas de hostilidad o de prepotencia por 
sentirse superiores. La PNL y las herramientas que brinda, apoyan para que tanto en 
el maestro como en el alumno se dé un cambio de actitud ante las personas que nos 
rodean, que la percepción de sí mismo sea la de alguien capaz de lograr tanto como 
se lo proponga, pues se basa entre otras cosas en la programación negativa que ya 
traemos desde el seno familiar. que logra a fin de cuentas limitarnos en lugar de 
estimularnos a realizar metas . Cuando por ejemplo. en casa se dice s iempre a una 
niña que ella no podrá ·lograr x meta por ser mujer, y esta niña lo interioriza. 
inevitablemente, se cumple ese modelo. aunque se trate de una persona con las 
mismas capacidades que un líder nacido hombre o que cualquier otra muj er que ha 
conseguido desarrollarse con éxito en lo personal y en lo profesional. 

"Hoy la PNL, ha ampliado su radio de acción, extendiendo sus alcances hasta 
perseguir también, el desarrollo espiritual de las personas, y no consiste como 
algunos creen, en una serie de recetas milagrosas e instantáneas, una especie de 
microondas psicológico en el que el cocinero no tiene nada que hacer, s ino 
introducir los ingredientes y a los tres minutos aparece un maravilloso plato de 
plástico listo para ser engullido. es. por el contrario, un gran cuerpo de 
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conoc1m1entos que toma como punto de partida la experiencia subjetiva y su 
posterior análisis y cambio para que la fe licidad de la meta alcanzada convierta al 
ser humano en un ser lleno de confianza en sí mismo y dueño de su destino. 

La PNL busca que el ser humano aprenda a realizarse y tiene en cuenta su 
libertad, por lo que le ayuda a comprender el modo en que cada persona estructura 
su experiencia. tanto en relación consigo misma. como con los demás y con el 
medio, para así propiciar en forma individual , la transformación que le permitirá 
conquistar el éxito, elevando la autoestima, mejorando la imagen de sí misma por 
medio de la autoaceptación y en general. generando cambios que le harán 
incrementar la capacidad creativa, adquirir un eficiente control de las emociones. 
administrar en forma plena los recursos intelectuales. las capacidades mentales. las 
habilidades y destrezas que puede desplegar y muchas otras competencias que tal 
vez el individuo, por haber tenido un pasado desafortunado. se sentía incapaz de 
desembarazarse de esa influencia para convertirse en un ser íntegro con derecho a 
disfrutar plenamente de todos los dones que posee, as í como también . de sentirse 
merecedor de la felicidad , de la prosperidad y de la libertad. 

Es muy vasto el alcance de la PNL, porque además de contribuir a conservar 
adecuadamente las relaciones que mantenemos con los demás, a expre sarnos de 
forma más precisa y satisfactoria, nos enseña a dialogar con la mente inconsci ente 
para buscar respuestas a las preguntas esenciales que podemos hacernos en algún 
momento importante de nuestra vida, aborda la relación con el mundo y el lugar 
que necesitamos y creemos ocupar, genera respuestas desde la perspect iva de cómo 
cada persona es responsable de su propia experiencia y genera así una cadena de 
éxitos que enri~uecen el modelo del mundo desde la perspectiva de la 
autorrealización" . 0 

• 

Para la PNL es importante el modelo del mundo que el ser humano tenga ya 
interiorizado, pues de este modelo depende su comportamiento actual y el que 
quizás tenga a futuro. Si en casa un niño siempre vivió e interiorizó el modelo de la 
violencia intrafamiliar, ese mismo se rá más o menos , su comportamiento presente 
con sus semejantes y a futuro con su propia familia. En todos de un a forma u ot ra. 
influye el modelo del mundo que a través de la enseñanza familiar, la cultura y las 
tradiciones tenemos. Sin embargo, es labor propia, y con apoyo de herramientas 
como la PNL, el buscar como romper con ese modelo para lograr otro acorde a 
nuestras metas y deseos de superación personal, a nivel emocional , espiritual o 
profesional. La PNL se aplica a quien desee un cambio en el ámbito de su vida que 
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sea, desde un ama de casa. hasta un empresario de los más altos nivel es 
económicos, pues ambos pueden poseer un modelo empobrecido del mundo y de 
sí mismos y ambos también, pueden desear un cambio en sus vidas . 

Es increíble que niños tan pequeños de edad como los preescolares de entre 
dos y cinco años, tengan ya una programación ya interiorizada y maneje n ya un 
nivel de autoestima en muchos de los casos muy baj o: pues existen niños de esta 
edad que aseguran que son "malos" o "burros" o ••to rpes", porque en casa así se les 
ha indicado en diversas ocasiones. Estos niños a tan temprana edad. ll egan a su 
primer acercamiento académico con un modelo de sí mismos muy empobrecido. 
aunque también existen los casos contrarios. Así. en estos casos. la labor de la PNL 
es el generar un cambio en el modelo que estos niños tienen de sí mismos y de su 
entorno, por lo que el uso adecuado del lenguaje a través de la comunicac ión 
efectiva del maestro, puede lograr cambios positivos en la conducta y en el 
aprendizaje de estos alumnos. Con la PNL, nuestros alumnos en el futuro , .. pueden 
utilizar su conciencia para decidir conseguir cierta destreza que piensan se ría útil en 
el contexto de su trabajo personal y profesional. Mediante el uso de nuestros 
modelos pueden practicar tales destrezas y habilidades. Una vez que los hayan 
practicado conscientemente durante un tiempo, podrán permitir que esa hab ilidad o 
destreza funcione inconscientemente . Todos tuvieron que practicar las des trezas 
involucradas en conducii· un automóvil , ahora pueden conducir largos tramos y no 
estar conscientes para nada de ello , a menos que surja una situación peculiar que 
precise de su atención". 7 1 

Los modelos distorsionados de la realidad se manifiestan bás icamente de tres 
tipos: generalización, eliminación y distorsión. En la generalización, la persona 
aplica sus pensamientos de manera indiscriminada, cuando, por ejemplo alguien 
dice "nadie me toma en cuenta"o "todos los hombres son iguales". En la 
eliminación, regularmente la persona insiste en no reconocer las cosas positivas 
que le suceden o le rodean y por lo tanto, sólo percibe lo nega tivo. esto mismo se 
aplica a niños pequeños como los preescolares a los que hacemos refe rencia en este 
trabajo. Por último, el modelo de la distorsión se presenta cuando, pareciera en un 
afán de sufrir o de no lograr metas, la persona cambia las cosas a través de la 
fantasía o imaginación y se predispone para que sólo le sucedan eventos negativos o 
para no lograr sus metas. En este sentido , se recomienda hacerle ver a la persona su 
manera de ver la vida y ante todo , pedirl e que sea específica para así cambiar su 
modelo de la realidad. " Incidentalmente, esa es una excelente receta para sentirse 
decepcionado. Una de las mejores maneras para sentir desilusiones y decepciones 
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en la vida. es construir una imagen de cómo a uno le gustaría que fueran las cosas y 
luego tratar de que todo sea sí. Se sienten decepcionados toda vez que el mundo no 
calza con su imagen. Ese es uno de los mejores modos que conozco para 
permanecer en un estado de constante decepción y frustración. porque jamás van a 
conseguir que el mundo calce con la imagen que tienen de é1.··-2 

La Psicolingüística estudia los procesos psicológicos implicados en el 
lenguaje , es decir, no sólo las estructuras gramaticales que conforman el idioma con 
el que nos comunicamos, sino también los mensajes que a través del cuerpo con sus 
gestos y posturas emitimos. De esta manera, la PNL nos enseña cómo entender esos 
mensajes en otros y cómo poder comunicarnos más efectivamente utili za ndo 
nuestro cuerpo y nuestro lenguaje articulado, pues este también en cuanto a tono. 
fluidez y volumen, conlleva mensajes que en ocasiones aunque alguien diga algo en 
la estructura de sus palabras, con la entonación ya Je está dando otro significado. 
Así, es importante también aprender a manejar y utilizar adecuadamente el 
lenguaje articulado y corporal para trasmitir correctamente un aprendizaje en 
nuestro caso y emitir un mensaje tal cual lo queremos transmitir. evitando así. los 
sobreentendidos. Sobretodo, a la PNL Je interesa lo que la gente hace. no lo que 
dice que hace . Pone más atención a todo tipo de lenguaje, que al art icul ado. aunque · 
también importa. 

"Una educación o una terapia exitosa, involucra siempre un cambio. las 
sorpresas que se observan en los procesos de aprendizaje. generalmente ocurren 
porque las personas, al cambiar su modelo , cambian su conducta, y Jos expertos en 
PNL son especialistas en lograr cambios por medio del lenguaj e. Las personas al 
cambiar su modelo empequeñecido o escuálido, encuentran más alternativas y se 
enriquece su visión. Los terapeutas y maestros pueden lograr cambios significativos 
y ello con las técnicas identificativas de las intuiciones que cada hablante posee, 
analizando su visión del mundo e invitándolo a ser más específico en cuanto a sus 
generalizaciones, señalándole las disto rsiones para que las ll eve a la conciencia y 
mostrándole sus eliminaciones, etc. 

Estudiando el diálogo interno de las personas, ayudándolas a formar mejor su 
lenguaje, descubriendo sus principales sistemas de representación y propiciando una 
modificación en las estructuras lingüístico-semánticas se pueden lograr 
transformaciones conductuales permanentes. 
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El cambio se puede lograr a través de l análi s is del lenguaje (hemisfe rio 
izquierdo) y estableciendo un puente entre ambos hemi sfe rios: adem ás, se puede 
estimular el hemisferio derecho mediante ejemc1os, fa ntasías dirigidas. 
visualizaciones creativas, dramatizaciones , etc. El objetivo de todas estas técnicas 
es crear una experiencia nueva que sirva luego como modelo nuevo y. al mismo 
tiempo, demostrar que en cualquier momento se puede cambiar un mode lo por otro. 
pues la biocomputadora( el cerebro) es capaz de hacerlo de forma instantánea." 

7
' 

Ésto con niños pequeños debe ser más específico, para que el mensaje sea 
aún más claro, si queremos que un niño de tres años de edad cambie el concepto 
que de sí mismo tiene cuando, por ejemplo, asegura que é l es .. latoso'·. se le debe 
indicar que él es un niño que sabe poner atención. y que el es amable con sus 
compañeros de clase y darle oportunidades varias donde inevi tablemente lo 
manifieste; de este modo, cambia su modelo que de s í mismo ti ene. se enriquece su 
autoestima y cambia su conducta, encaminándola hacia un mejor aprendizaje 
académico y social. No sobra decir que aquí precisamente entra en juego la familia. 
pues reiteramos que es importante habl ar con sus miembros s iempre que sea 
necesario para indicarles siempre el modo en que se está llevando a cabo la 
educación de su hijo , sobre todo para que al menos. si no apoyan. no esto rben con 
el proceso de activación del aprendizaje de estos niños y al ver los cambios y 
resultados , se van ellos mismo sumando al proceso. 

Otro aspecto a tomar en cuenta por la PNL para poder optimiza r la 
comunicación entre las personas y los resultados que de esto haya, son los sistemas 
de representación, y se trata básicamente de las di ve rsas maneras en que una 
persona se comunica y recibe los mensajes a través de los sentidos. Se explica que 
hay predominancia, - es decir, una persona utiliza más su canal visual para 
comunicarse y toma a su vez más en cuenta lo v isual cuando recibe un mensaje. 

"Para entrar en contacto con la rea lidad disponemos de los ó rganos de los 
sentidos, ellos son los que nos van a proveer de una image n del mundo, por ellos 
codificamos la información, la ll evamos a nuestro cerebro y producimos una 
respuesta de acuerdo a todas las experiencias prev ias y la fo rm a como organizamos 
internamente todos nuestros pensamientos. 

Cada persona estructura su pensamiento en fo rma diferente , y según estudios 
realizados con miles de seres hum anos a lo largo y ancho de todo el planeta , los 
neurolingüistas han encontrado que el sistema de represen tación que cada uno usa 
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la mayor parte de las veces, puede ser tipificado como predomin~ntemen t e VIS UAL 
(s i usa la vista), AUDITIVO (si usa los oídos) , KINESTESICO (si usa las 
sensaciones corporales) y por último, OLFATIVO y GUSTATIVO. Ésto significa 
que los órganos de los sentidos son los responsables de la com unicación interna y 
externa de la experiencia y que la percepción que tenemos del mundo se puede 
registrar en los distintos sistemas de manera di fe rente."

74 

Las estrategias o actividades que utiliza la PNL para lograr sus objet i,·os son: 
la relajación, a través de diversas técnicas como el Yoga, se tra ta de lograr un ali , ·io 
en nuestros al umnos a sus tensiones cotidianas que van de una fo rma u otra . a 
obstaculizar su capacidad para concentrarse en el aprendizaje. Se husca que la 
relajación sea tanto física como mental, para poder hab lar de una relajación total. 
Una ventaja es que al aplicarla con nuestros alumnos no es necesario gastar dinero 
ni invertir demasiado tiempo. Otra estrategia es el anclaje . que es comúnm ente 
conocida como asociación. Se trata por ejemplo, de asociar una palabra. un ges to o 
una señal a un nuevo estado mental o a un nuevo aprendizaje. Otra est rategia es el 
reencuadre, se dice que los creativos y genios han sido maestros del reencuadre: se 
trata básicamente de ver el lado posit ivo a las cosas, los fracasos o frustrac iones no 
lo son en real idad, se trata de oportunidades y experiencias de aprendizaje. Un 
genio no dice "fracasé ", dice "aprendí que ésto no es así y por lo tanto es de esta 
otra manera", reencuadrar es aprender a seguir ade lante con las experienci as que se 
vayan presentando, sean del tipo que sean. Para ésto, es importante la actitud del 
maestro, pues un maestro con una actitud negat iva, genera alumnos fracasados y 
frustrados. 

La calibración , es otra estrategia de la PNL para lograr una comunicación 
efectiva y que se pued.e aplicar perfectamente a nuestros alumnos preescolares: 
consiste en conocer de forma precisa el estado mental de las otras personas , para 
así saber a qué se debe y cómo será su comportamiento y de esta manera poder 
ayudar. "Calibrar consiste en hacer consciente algo que normalmente hacemos en 
forma inconsciente, refinando nuestras habi lidades podemos prácticamente leer el 
cerebro de la otra persona con la que deseamos comunicarnos, por eje mplo, si le 
pedimos a alguien que vaya con nosotros al cine , sabremos de fo rm a intuitiva, por 
sus gestos, sus ademanes y sus posturas, antes de que la otra persona respond a, cuál 
es su respuesta, el sí o el no , es el último paso de un proceso cerebral que se puede 
leer cuando tenemos la suficiente destreza para ello. Es imposible no responder con 
el cuerpo, y éste, junto con la mente y el lenguaje forman una unidad indivisibl e, 
leyendo uno, se descifran los demás."75 

,, SAMBRANO, Jazm ín. "PNL para IOdos . El modelo de la excelenc ia". P. 3 ~ . 
75 Op. Cit. P. 61. 
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Una última estrategia para noso tros muy aplicable a nuestros alumnos 
preescolares es la inducción, que consiste en llevar mediante pal abras adecuadas, 
ademanes y tonos de voz a nuestros alumnos a estados de ánimos deseables para 
lograr el objetivo de activar su aprendizaje. Esta habilidad es común entre los 
líderes, pues saben cómo dirigirse a una persona de tal manera que la hagan sentir 
bien o mal según se desee consigo misma. Es muy importante es ta es trategia 
también para lograr conducir a nuestros alumnos y obtener los resultados deseados. 

Si dentro de un aula de preescolar, el maestro conoce como utili za r estos 
contenidos que ofrece la PNL, puede lograr sobretodo, que el alumno mejore su 
nivel y calidad de aprendizaje. A través de la PNL puede lograr tener y mantener 
una comunicación eficaz con sus alumnos; el maestro logra comprender a sus 
alumnos, por muy pequeños que ellos sean, los escucha y observa con mayor 
atención y de este modo logra comprender la forma de se r de sus alumnos, sus 
modelos de sí mismos que ellos tengan y lo que hay que cambiar o modificar en 
ellos; ésto es , se trata de contar con un maestro paciente, que no juzgue al alumno y 
que esté al pendiente de las necesidades emocionales del mismo. Al lograr todo ésto 
el maestro, logra asimismo que el alumno lo entienda y lo acepte a su vez y de esta 
manera se lleva a cabo una comunicación efectiva y por lo tanto. un aprendizaje 
significativo. 

"Sabemos positivamente que la PNL es el modelo del camb io y de la 
excelencia personal , por eso, con él, se puede invitar a los estudiantes a trascende r 
los prejuicios relacionados con las dificultades que probablemente encuentren en las 
materi as y se les puede ayudar a que por s í mismos, aprendan a resolve r sus 
problemas, cambiand_o el mapa mental empobrecido, por uno más amplio y rico. 

Se está reconociendo de nuevo el va lor de la metáfora. la importancia del 
pensamiento mág ico en el desarrollo personal , el poder de los se ntimientos y la 
utilización de la emoción en la s ituación de aprendizaje. Las competenc ias 
inconscientes se logran mediante la repeti ción consciente de los procesos más que 
con la reproducción fiel y mecánica de los contenidos programáticos. "76 

Básicamente, la PNL nos o torga elementos para comprender mejor la 
importancia de una comunicación efecti va con nuestros alumnos preescolares, 
lograr aplicarla a la enseñanza y por lo tanto lograr un aprendizaje significativo, un 
aprendizaje acti vado. 

70 
Op. Cit. P. 108. 
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La PNL ha conjuntado herramientas practicas y conoc1m1entos aplicables 
para lograr en los alumnos una comunicación eficaz y estados mentales en los 
cuales se sepan llenos de recursos propios para lograr sus metas. La PNL se puede 
aplicar a través de sus ejercicios tanto a alumnos con nee como a quienes no las 
presenten. Se apoya a los niños a perder el miedo a la escuela. a controlar su 
conducta, a mejorar su autoestima al sentirse capaces de lograr lo que se propongan 
y a cambiar en general su visión de sí mismos y del mundo que les rodea. Sin 
embargo, como ya se mencionó, aplicar estrategias para activar el aprendizaje en 
alumnos tan pequeños puede acarrear grandes logros, como también la gran 
responsabilidad de forjar seres humanos con sensibilidad. humanitarios y con un 
manejo adecuado de sus emociones, pues de nada serv iría lograr en un alumno un 
alto nivel de aprendizaje si no sabe manejar la frustración o no sabe destacar si n 
ofender a los otros. A este respecto, existe como apoyo la Inteligencia Emocional. 
que se describe a continuación. 

4.3. Inteligencia Emocional. 

La Inteligencia Emocional (IE) es una manera de relacionarse con el mundo 
que rodea a quien la posee y que toma en cuenta los sentimientos de la persona 
misma y de los demás; la IE ayuda a desarrollar habilidades para relacionarse 
adecuadamente en sociedad y sin conflictos violentos o agresiones y para saher 
tomar decisiones así como salir avante de situaciones difíciles . Las habilidades a 
desarrollar con la JE forman en la persona rasgos como el autocontrol. la 
autodisciplina, el altruismo y una adecuada adaptación social. que en estos 
momentos es tan necesaria. 

"La educación emocionalmente inteligente reconoce que es la suma total de 
cuanto hacemos -en asuntos tanto considerables como nimios. día tras día- lo que 
puede crear un equilibrio más sano en los hogares y en las relaciones con los niños. 
Debemos actuar de formas que hagan hincapié en la importanci a de los sentimientos 
y que nos ayuden a nosotros y a nuestros niños a manejar toda una gama de 
emociones con cierto grado de autocontrol, en oposición a la actuación impul siva o 
a dejarnos llevar por nuestros sentimientos. "77 

77 
ELIAS. Maurice J. ETAL. .. Educar con inteligencia emocional.·· P. 42. 
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Y es que en la actualidad abundan las acciones v io lentas o agres ivas y con 
ellas programas de radi o y telev isión que les dedican horarios exclusivos para la 
cantidad de gente que gusta de ver esas acciones. Como ejemplo: el maltrato 
infa ntil , balaceras en los colegios, violaciones y ases inatos entre miembros de 
parejas o matrimonios y todo ésto ocasionado. independientemente de su histo ri a 
personal , por una falt a de autocontrol , por un derroche de emoción o por un no 
haber sabido mantener la calma ante algo que no valía la pena, porq ue si bien es 
cierto que muchos de estos desadaptados sociales reconocen cínicamente habe r 
cometido el crimen, hay otros que juran arrepentirse o ni siquiera habe rse dado 
cuenta clara de lo que hicieron . 

Actualmente se sabe que ya no basta contar con lo que se llama una 
inteligencia superior o una gran inteligencia para llegar a se r una persona de éxito. 
el cual es tan relati vo para cada sujeto. De hecho. se dice a través de varios teóricos 
como Daniel Goleman , el princ ipal fundador de la JE en los años ochentas en 
Estados Unidos de Norteamérica, que el concepto tan usado de C l o coe fi ciente 
intelectual, ya no es una base para determinar el futuro de un niño o niña. Por 
experiencias diversas sabemos que el hecho de que a un suj eto le d iagnostiquen un 
CJ superior o lo que quiere decir que es sumamente inteligente. no signi fi ca 
necesari amen te que esa persona tenga éxi to personal o profesional: igual que al 
contrario, que a una persona la condenen con un C l inferior, no quiere decir que 
deba dej arse llevar por ello y anteponer sus fracasos . No nos atrevemos a 
descalificar del todo al CJ, pero sí cuestionamos su va lidez para determinar el futu ro 
de un nirio . 

En la personal experiencia profes ional, hemos conocido in fi nidad de alumnos 
de diferentes edades que en lo académico siempre adquieren ca lificac iones muy 
al tas o las más altas de hecho: puros dieces. sin embargo; soc ialmente no saben 
desenvolve rse, o son agresivos, burlones , prepo tentes. vio lentos o tienden a lo 
contrario, no se saben expresar, son tím idos. miedosos, no opin an, no debate n y por 
lo tanto no parti cipan en su vida social. Ambos extremos a pesa r de sus buenas 
notas son indeseables, porque es lógico que en el futuro no hay mucho que 
ant iciparl es como triunfos . De hecho, los más grandes ti ranos de la hi sto ri a de la 
humanidad han sido seres con suma inteligencia. por ejemplo. Adolfo Hitler y más 
recientemente Sadam Hussein , pues han tenido la inte ligencia sufic iente para 
dominar pueblos y pl anear atrocidades que carecen de carácter moral para nosotros. 
Mucha gente a la que únicamente le at ri buimos que es débil de carácter, han 
permitido que se les impongan activ idades que de haber tenido JE no hubieran 
llevado a cabo, por ejemplo, droga rse, prostituirse, prestarse a la pornografía, ésto 
incluyendo a niños y adultos. Y es que una persona con JE no permite que ejecuten 
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en ella algo que no desea, pero tampoco lleva a cabo acc1on alguna que pueda 
lastimar a alguien. Cualquier persona de cualquier edad puede educar su manera de 
manifestar sus emociones. " Las emociones son salvavidas para el conocimiento de 
uno mismo y para la autoconservación, que nos conectan profundamente con 
nosotros mismos y con los demás. con la naturaleza y con el cosmos. Las 
emociones nos informan de cosas que son de la mayor importancia para nosotros : 
las personas, valores, actividades y necesidades que nos aportan motivación. 
entusiasmo, autocontrol y persistencia. El conocimiento emocional y el saher hacer 
nos permiten recuperar nuestra vida y nuestra salud, preservar nuestra familia. 
entablar relaciones amorosas y duraderas y tener éxito en nuestro trabaj o." ' ~' 

Todavía hace poco tiempo se decía que había que separar en el cuerpo 
humano la razón de los sentimientos, que si pensábamos es porque no debíamos de 
sentir y si expresábamos un sentir o una emoción era porque estábamos aplastando 
a la razón. Como dicho popular se dice que el enamorado no piensa. sólo siente. 
Ahora se sabe que el cuerpo es una unidad indivisible. y que sus partes actúan al 
mismo tiempo y se regulan entre ellas. Sin ser neurólogos. sí sabemos que hay un 
área del cerebro humano dedicada a las emociones y que igual que todo el cerehro. 
puede y debe ser trabajada como las áreas dedicadas a lo académico o a lo 
lingüístico, ya que las emociones son una parte fundamental en el desarrollo del se r 
humano y deben ser manifestadas adecuadamente sin dar paso tampoco a la falta de 
control. 

"Las emociones son energías en movimiento que pueden controlarse. 
manejarse y expresarse, estimulan grandes áreas del cerebro logrando conexiones 
poderosas entre el pensamiento. Por tanto, a mayor emoción en el aprendizaje. 
mayor integración de éste. ¿Has observado alguna vez cómo se emociona un niño al 
aprender un nuevo juego con sus compañeros? Se ríe , emplea todas sus energías, lo 
vuelve a intentar y aprende rápidamente. Si la emoción es contraria a la alegría por 
ejemplo, de enojo, también moverá su amor propio para aprender y obtener un 
resultado frente a sus amiguitos. 

Quienes involucran emociones en el arte de vivir tendrán normalmente mayor 
éxito en los resultados que esperan alcanzar, y al mismo tiem~o , si aprendes a 
manejarlas, aquéllas serán un punto crucial para tus aprendizajes. 7 

'" SEGAL. Jeanne. ··su inteligencia emocional''. P. 13. 
79 

!BARRA. Luz Maria ... Aprende mejor con gimnas ia cerebral. .. P. 46 

106 



Queda claro que un niño muy inteligente no implica en sí a un niño con una 
adecuada IE, por lo que como muchas cosas en la vida, se le puede ay udar a 
aprender a tener IE y poder aplicarla en su vida diaria ... Al estimular a los niños a 
desarrollar una amplia gama de habilidades a las que positivamente recurren , o 
utilizan con el sólo propósito de sentirse satisfechos en lo que hacen. la escuela se 
convierte en una educación de las habilidades de la vida'·. 80 

Reiteramos que el rendimiento escolar de un niño depende en tre otros 
factores del más fundamental de los conocimientos: aprender a aprender. Un niño 
sin IE no le importará este fundamento. pretenden que todo les sea dado. no tienen 
iniciativa, no tratan de conseguir metas y no disfrutan del aprendizaje . Por el 
contrario, un menor con IE pretende aprender y aprender, cuestiona. indaga. 
investiga, se relaciona, se autocontrola, mantiene la calma cuando no logra un 
objetivo y busca conseguir sus metas, mantiene en equilibrio su autoestima. lo cual 
le ayuda a siempre salir adelante sin importarle los comentarios o acciones de los 
demás. 

Indudablemente, la familia en este aspecto juega un papel fundamental. es la 
primera formadora de nuestros niños, en el hogar reciben sus primeras lecc iones de 
IE, que pueden haber sido encaminando al niño hacia el autocontrol. o todo lo 
contrario, como es más común en los niños a los que nosotros dedicamos este 
trabajo. "La vida en familia es nuestra primera escuela para el aprendizaje 
emocional; en esta caldera aprendemos cómo sentirnos con respecto a nosotros 
mismos y cómo los demás reaccionarán a nuestros se ntimientos: a pensar sobre 
estos sentimientos y qué alternativas tenemos; a interpretar y expresar esperanzas y 
temores. Esta escuel~ emocional no sólo opera a través de las cosas que los padres 
dicen o hacen directamente a los niños, sino también en los model os que ofrecen 
para enfrentarse a sus propios sentimientos y a los que se producen ent re marido y 
mujer. Algunos padres son dotados maestros emocionales, otros son desastrosos". 81 

La forma en que son tratados los niños y niñas desde el momento mi smo de 
su concepción dentro del seno familiar es determinante para su vida futura. 
Regularmente a los niños se les enseña a que no deben manifestar sus emoc iones 
porque pueden ser tomados por débiles u homosexuales, al contrario, las niñas 
tienen un poco mayor de permiso en este sentido. Sin embargo, la JE es justa, niños 
y niñas deben aprender a manifesta r sus emociones en la medida adecuada para 
contar con una autoestima en equilibrio que les permita estar inse rtos en su círculo 
social sin ser tratados de forma aplastante , pero tampoco ellos pretendan imponerse 

xn GOLEMAN. Daniel. ··La Intel igencia Emocionar· P. 58. 
" GOLEMAN. Dan iel. '·La Intel igencia Emocionar·. P. 224. 
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sobre los demás y que lo que es peor, el niño berrinchudo. que no acepta a los 
demás y que los demás tienen derechos igual que él. tenderá a ser violento o 
agresivo con sus compañeros. Es importante entonces, trabajar tanto con padres de 
familia , como con los alumnos esta parte del aprendizaj e de sus hijos para asegurar 
resultados favorables en su futuro inmediato y a largo plazo. 

Para que los padres de familia participen e incluso dejen de lado e l sentirse 
atacados al hacerles ver lo que pudieran estar haciendo mal dentro del seno familiar. 
que a veces se trata incluso de tradiciones o de una cultura difícil de modificar, es 
imprescindible el indicarles a futuro las consecuencias de que los niños no tengan 
una JE y por otro lado, indicarles que el que sus hijos cuenten con JE. les 
proporcionará beneficios a los niños y a todo el núcleo familiar. '·¿Qué puede hacer 
por su familia una educación emocionalmente inteligente ? En primer lugar, puede 
ayudar a que haya más paz y menos estrés. Se trata de un modo de restablecer una 
sensación de equilibrio cuando el estrés les afecta y los niños empiezan a pelearse. 
la cooperación se convierte en conflicto, los adolescentes se rebelan , y los 
miembros de la familia se sienten frustrados con todo aquello que parece precisar 
hacerse de inmediato. Un poco de estrés puede resultar motivante. pero un exceso 
de él nos impide dar lo mejor de nosotros mismos. A los individuos sometidos a 
estrés les resulta difícil hacer aquello que. en circunstancias más calmadas, saben 
que es lo correcto . "82 

La JE no implica de ninguna manera enseñar a nuestros niños conformi smo o 
pasividad, pretendemos niños activos, motivados, deseosos de aprender, en 
conjunto lo que nos interesa, un aprendizaje activado en nuestros alumnos de 
preescolar. Por el cortrario, la JE les enseñará a tomar las cosas con calma, pero 
haciéndolas, se trata de que no exploten de tal manera que se provoquen conflictos 
con los demás, que sepan resolver problemas sin agredir o agredirse. en fin. que 
logren sus metas integrados al aprendizaje y a su grupo de compañeros. "Cuando la 
educación parece convertirse a veces en un mero ejercicio intel ectual , es tiempo de 
lograr que aprendamos mediante un compromiso emocional ; algunas escuelas 
esperan que los estudiantes permanezcan callados, serios, ocupados 
intelectualmente , sin contenido emocional. El maestro se convierte en un policía 
para reprimir las expresiones de emoción. ¿Y Ja alegría de aprender? 

Aquellos estudiantes muy motivados para aprender han elegido adoptar un 
compromiso emocional y aprenderán porque aman aprender. Por otro lado, también 
nos encontraremos con quienes lo hagan por compromiso social , talvez 

'
2 

ELIA S. Maurice J. ET. AL ··cómo educar con inteli ge ncia emocionar". P. 22 . 

108 



respondiendo a las expectativas de sus padres. o para sobrev ivir. La dife renci a entre 
ellos será el éx ito que logren en la vida. Y éste sólo se conocerá años más tarde."s' 

Otra herramienta que actualmente nos permite lograr nuestro objetivo. es la 
músicoterapia, que se describe a continuación. 

4.4. Musicoterapia. 

Partiendo de su nombre . la músicoterapi a implica la aplicación de la música 
para el tratamiento de ciertos trastornos físicos y mentales en personas adultas y en 
niños. Juliette AJvin (1967), una de las pioneras de esta especialidad científica, la 
define como "el uso dosificado de la música en el tratamiento, rehabilitac ión, 
educación y adiestramiento de adultos y niños que padecen trastornos físicos , 
mentales y emocionales". Sin embargo, ahora se sabe que sin necesari amente tener 
una enfermedad, la música puede ser aplicada para incrementar el bienestar físico y 
mental de una persona, si a ésto le agregamos que a los niños les encanta la música. 
los resultados pueden ser óptimos. 

La música ha estado presente en la vida del hombre prácticamente desde su 
aparición sobre el planeta. Se puede entonces afirmar que el uso de la música es tan 
antiguo como el hombre mismo, aunque como en todas las áreas que ha 
desarrollado, se pueden diferenciar etapas en su evolución musical. Además. de una 
cultura a otra hay diferencias perceptibles en el tipo de música que incluye n como 
parte de sus manifestaciones. 

Ya en los papiros médicos egipcios del año 1500 a.c .. se hace referencia al 
encantamiento de la música relacionándola con la fe rtilidad de la muje r. En la biblia 
encontramos como se efectuaba música curativa. Muchas leyendas y ritos en 
diversas culturas utilizan el sonido de la música como su base. Igual mente, para el 
hombre primitivo la música fue un medio de comunicación y lo sigue siendo en 
muchas culturas que se mantienen con sus elementos antiguos. Ya desde hace 
tiempo los médicos brujos por así llamarlos, uti lizaban la música y aún ahora lo 
hacen, en ritos para expulsar espíritus malignos que se pueden encontrar en 
personas enfermas. Se apoyan además con la danza y la expresión corporal 
acompañada de la música . 

'
3 !BARRA, Luz Maria ... A rende me ·or con oimnasia cerebral. .. P. -17. 
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"Aunque el hombre siempre hizo de la música una terapia. sólo desde 
los años 40 del siglo XX, la cultura occidental · comenzó a considerar rigurosa y 
sistemáticamente a la música como una forma de rerapia; estos movimientos 
surgieron tanto en Europa como en América . 

En 1942 se crea el primer instituto de músicoterapia en Estocolmo. Suec ia. 
En 1974 se efectúa en parís un congreso. 

A raíz de la Segunda Guerra Mundial , en Estados Unidos se inreresan por el 
carácter relajante de la música. y a los heridos de la guerra se les hace escuchar 
música suave. 

En 1950 se fundó la Asociación Nacional de Musicoterapia en Suecia. que 
tenía como objetivos estudiar las técnicas, formar musicoterapeutas y evaluar los 
resultados .de los diferentes tipos de música."8

-1 

Actualmente se sabe que aún desde antes del nac1m1ento el feto puede 
percibir los sonidos que le rodean, entre ellos la música que acostumbra su madre o 
su familia . Y es que el oído es el primero de los sentidos en desarrollarse. Así. a las · 
doce semanas de gestación, el feto comienza ya a detectar los sonidos del interior 
del cuerpo de su madre y posteriormente , los que van más allá de la gestanre. 

"La música viaja a través del cortex auditivo, directamente hacia el centro 
del sistema límbico, que es donde los especialistas han encontrado el centro 
primordialmente emocional y también. las respuestas metabó licas básicas. tales 
como la presión de la _sangre, temperatura del cuerpo y el ritmo cardíaco. 

Muchas investigaciones en el campo de la conciencia ya han demostrado la 
participación del sistema límbico en experiencias de relajación profunda. en estados 
místicos y de éxtasis. 

La música también activa el fluj o de materiales de memoria y a través del 
cuerpo calloso, haz de fibras que conectan al hemisferio izquierdo con el derecho, 
se convierte en una gran ayuda para que ambos actúen de forma integrada y 
armónica. Este aspecto ha sido bien investigado por los expertos en aprendizaje 
acelerado, logrando resultados sorprendentes, con ayuda de la música a determinada 
frecuencia , específicamente, aquélla con una velocidad entre 40 y 60 ciclos por 
minuto, sobre todo música instrumental barroca o tipo nueva era. "8

' 

/U SAMBRANO. Jazmín. "Supcraprendi za je transpc rso nal". P. 146. 
SS Op. Cit. P. l l b 

110 



A Jos niños pequeños desde antes de nacer y hasta Ja etapa que nosotros nos 
encontramos estudiando que va de los dos a Jos cinco años de edad, les gusta la 
música, puede haber niños tímidos o introvertidos, pero aún ellos que no 
manifiestan abiertamente con movimientos de su cuerpo su gusto por lo que 
escuchan, también se les nota en su mirada y en sus gestos que les agrada. Si 
además, no sólo les ponemos música porque sí, sino que les hacemos escuchar 
música para lograr determinados objetivos. se pueden lograr dos aspectos al mismo 
tiempo: que el menor disfrute su estancia en la escuela o en Ja casa y que se esté 
activando su aprendizaje , aún sin que él mismo se dé cuenta. 

La música en general ayuda a desarrollar en el niño : la conc1enc1a del 
esquema corporal , su ubicación espacio-temporal , su motricidad. concentración. 
mecanismo de Ja Jectoescritura, sensibilidad, discriminación auditiva. sentido 
rítmico, socialización, lenguaje, creatividad, activación de su aprendizaje. y su 
autoestima. Todo esto dependiendo del tipo de música que se utilice y de Ja forma 
en que se aplique, puede ser cantando, bailando, acompañando una canción con 
movimientos corporales o sólo escuchando un tipo de música determinado ya para 
estas situaciones. 

Una de las razones por las que un nrno desde edad temprana debe ser 
relacionado con Ja música, es porque ésta Jo acompañará toda su vida. Si por 
ejemplo, dentro del salón de clases escuchamos tanto alumnos como profesores 
cinco minutos de música específica para activar el aprendizaje. sería como preparar 
al cerebro para aprender más fácil y más rápidamente. La música es una forma de 
expresión inherente al ser humano, entonces. no tiene que ver con el hecho de que 
se sea un odontólogo,_ un profesor o un ingeniero, la música siempre está ahí, como 
parte de Ja vida cotidiana, que mejor que emplearla para lograr objetivos 
específicos, como relajarnos, estimularnos o agilizar a nuestro cerebro. No se ti ene 
que ser o pretender ser un músico para hacer uso de Ja música . 

La música está en todas partes, pero también es cierto que hay música que se 
sabe que estimula la agresividad y la violencia en quienes la escuchan. además de ir 
atrofiando la capacidad del sentido del oído. Así. definitivamente , la música tipo 
rock pesado o heavy metal es no recomendada para ser escuchada por nuestro niños 
pequeños pues va en contra de nuestras pretensiones con ellos. También es 
importante hacer conscientes de ésto a los padres o tutores, pues ellos pueden 
incluso apoyar con Ja musicoterapia en el hogar, lo cual puede agilizar aún más el 
proceso de aprendizaje en Jos menores. Recordemos que tenemos por aprendizaje a 
un proceso en el cual el alumno está intere sado en conocer y generar o crear, no en 
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la acumulación de contenidos académicos de forma memorística \ sm análisis o 
crítica. 

De acuerdo con las investigaciones del doctor Lozano\·. nacido en Bulgari a y 
experto en hipnopedia, se proponen varios tipos de música con objetivos 
específicos : 
"Selecciones de música barroca para superaprendizaj e: 
*Vivaldi 
Largo del " Invierno" de Las Cuatro Estaciones. 
Largo del Concierto en re mayor para guitarra y cuerdas. 
Largo del Concierto en do mayor para mandolina y clavicordio . 

*Telemann 
Largo de la Doble Fantasía en sol mayor para clavicordio. 

*Bach 
Largo del Concierto para clavicordio en fa menor Opus 1056 
Aire para la cuerda de sol 
Largo para el Concierto de clavicordio en do mayor Opus 975 

*Corelli 
Largo del Concierto número 10 en fa mayor 

*Albinioni 
Adagio en sol para cuerdas 

*Caudioso 
Largo del concierto para mandolina y cuerdas 

*Pachelbel 
Canon en re 

La música barroca logra estados y condiciones propicios para el aprendizaje, 
pues tiene un ritmo de sesenta golpes, que equivalen a los latidos del corazón 
cuando estamos tranquilos y reposados. Por eso sincroniza su ritmo al de nuestros 
latidos de forma inmediata y el cerebro al registrarl a manda un a se ñal al cuerpo para 
mantenerlo tranquilo y alerta. 
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También los músicos barrocos preferían tonos graves, porque Ja onda que 
produce el sonido es más larga, lo que provoca que el cerebro alcance ondas hajas. 
como Ja alfa, e inmediatamente se relaje . 

Selecciones musicales para el aprendizaje activo: 
"' Mozart 
Sinfonía Praga 
Sinfonía Haffner 
Concierto para violín y orquesta número 5 en la mayor 
Concierto para violín y orquesta número 4 en re mayor 
Concierto para piano y orquesta número 18 en si sostenido mayor 
Concierto para piano y orquesta número 23 en Ja mayor 

*Beethoven 
Concierto para violín y orquesta en re mayor Opus 61 
Concierto número 1 para piano y orquesta en si sostenido 

*Brahms 
Concierto para violín y orquesta número 1 en sol menor Opus 26 

*Tchaikovsky 
Concierto número 1 para piano y orquesta 

*Chopin 
Todos Jos valses 

*Haydn 
Sinfonía número 67 en fa mayor 
Sinfonía número 68 en do mayor 

Las selecciones para el aprendizaje activo poseen una vibración más corta 
que la música barroca; Ja agilidad en las notas y el aumento en el ritmo provocan en 
la persona un estado de alerta constante manteniéndola en condiciones de lograr un 
aprendizaje más activo, esto es, con más interacción mente/cuerpo. 

Selecciones musicales para revitalizar el cerebro: 
*Mozart 
Conciertos para violín 1,2,3,4 y 5 
Sinfonías 29, 32. 39 y 40 
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Sinfonía concertante 
Contradanzas y todos los cuartetos para cuerdas 

En cuanto a la música para revitalizar el cerebro, proporciona nueva energía y 
lo dispone para cualquier aprendizaje. El efecto general de la música propuesta es el 
de un masaje sónico. Al eliminar la tensión del trabajo mental intenso. ayudará a 
centrar la atención hacia dentro en vez de hacia fuera . Quizá entremos en un· estado 
de plácido sueño debido al carácter sumamente estructurado de la música \' 
seguramente acelerarás tu aprendizaje. 

Con esta música mantendrás un control completo. superalerta, lúcido y 
consciente de todo lo que sucede. No es una elección personal ni tiene nada que ver 
con gustos propios; es una música específica (pautas sónicas) para un objetivo 
específico. 

También es benéfica la música que incorpora sonidos de la naturaleza -los del 
mar o el viento- o cantos de pájaros, tal vez de la selva o de un día lluvioso: este 
contacto con la naturaleza aquieta igualmente nuestro interior."s6 

El adquirir esta música para contar con ella en la casa o en la escuela no es 
difícil ni costoso; está al alcance como cualquier otra música e incluso existen 
discos compactos con la música ya seleccionada según los objetivos. La 
músicoterapia se convierte así en una estrategia más para apoyarnos en nuestro 
objetivo de activar el aprendizaje en alumnos en edad preescolar. 

El siguiente capítulo y último de este trabajo de Tes is. especifica un programa 
de trabajo para la activación del aprendizaje en alumnos preescolares con o sin nee , 
en donde además aplicamos las herramientas descritas en este capítulo, en 
actividades específicas para lograr nuestros objetivos. 

'º IBARRA, Luz María. "Aprende mejor con gimnasia cerebra l" P. 26-28. 
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CAPÍTULO V: 
PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA 

ACTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE EN 
ALUMNOS EN EDAD PREESCOLAR CON O 

SIN NECESIDADES EDUCATIVAS 
. ESPECIALES. 
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CAPÍTULO V: PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ACTIVACIÓN DEL 
APRENDIZAJE EN ALUMNOS EN EDAD PREESCOL.<\R CON O SIN 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

En el presente y último capítulo de este trabajo, se presenta un programa 
con los elementos y actividades para ser aplicados con los alumnos a qu ienes 
nosotros nos dirigimos. Asimismo. estas act ividades se ll evarán a cabo tanto por 
parte de los alumnos como también hay las que deben llevar a cabo padres de 
familia y profesores. 

Reiteramos que la corriente base de este trabajo es el const ructivismo. por ser 
la que apoya nuestra pretensión de un aprendizaje significativo en nuestros 
alumnos. Como herramientas, nos apoyamos de las mencionadas: Programación 
Neurolingüística, Gimnasia Cerebral, Musicoterapia e Inteligencia Emocional. que 
a su vez consideramos hay un enlace entre ellas al pretender algo semejante: el 
desarrollo pleno y armonioso del ser humano y en nuestro caso. desde la más tierna 
infancia . 

Presentamos de entrada los objetivos. tanto el general como los específicos. 
asimismo, las edades y etapas de desarrollo en que será aplicado. ésto de acuerdo a 
nuestro campo laboral. Posteriormente, las activ idades a ser llevadas por los 
alumnos, por los padres de familia y por los profesores, las cuales pueden desde 
luego tener variaciones según la situación que se presente al momento de ser 
aplicadas, de ahí mismo su presentación, pues no implican el ser ll evadas a caho tal 
y como están redactadas. Mencionamos también los recursos hum anos y materia les 
de que se echará ma!JO para las actividades, los tiempos para su aplicación y la 
forma en que serán evaluados los resultados obtenidos, eva luación que de acuerdo 
al constructivismo, debe tomar en cuenta la calidad de los avances. más que la 
cantidad, sobretodo cuando hablamos de niños en esta etapa de desarroll o que va de 
los dos a los cinco años de edad y que incluso pudieran presentar una nee. Por 
último, se presentan las adecuaciones necesarias a las activ idades, las observaciones 
y un cronograma para su aplicación , todo esto será objeto de aj ustes de acuerdo a 
quien lo lleve a cabo y a la población a la que se aplique. 
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5.1. Objetivo general. 

El alumno en edad preescolar con o sin necesidades educativas especiales 
activará su aprendizaje , a través de la realización de actividades basadas en 
Programación Neurolingüística, Gimnasia Cerebral. musicoterapia e intel igencia 
Emocional. 

5.2. Objetivos particulares. 

a) El alumno en edad preescolar con o sin nee , llevará a cabo actividades 
basadas en Programación Neurolingüística como una forma de activar su 
aprendizaje. 

b) El alumno en edad preescolar con o sin nee escuchará música seleccionada 
para activar su aprendizaje. 

c) El alumno en edad preescolar con o si n nee ejecutará ejercicios de Gimnasia 
Cerebral para activar su aprendizaje. 

d) El alumno en edad preescolar con o s in nee aplicará su Inteligencia 
Emocional para su desarrollo social y afectivo. 
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5.3. Edades y etapas de desarrollo en las que se trabajará. 

Las edades para la aplicación del presente programa de trabajo 
corresponden a menores ubicados en una institución de educación preescolar. La 
clasificación oficial es la siguiente: 
*Maternales: de los dos a los tres años de edad. 
*Jardín de niños I: de los tres a los cuatro años de edad. 
*Jardín de niños II: de los cuatro a los cinco años de edad. 
*Preescolar: de los cinco a los seis años de edad. 

Aclaramos que este programa de trabajo se puede aplicar 
independientemente de los contenidos académicos o específicos que en cada 
grado escolar el alumno debe adquirir. Es decir, la activación del aprendizaje la 
puede llevar acabo un adulto de ochenta años de edad o un bebé aún antes de 
nacido a través de su propia madre. 

Sin embargo, nosotros describimos actividades pensadas en menores que se 
encuentren en el rango de entre dos y cinco años de edad. ya que la 
socialización, la música, ejercicios mentales y otros, pueden ser reconocidos por 
alumnos que estén dentro del mismo. Además, no intervienen en la aplicación de 
actividades para desarrollar lo que pretende el programa oficial. 

Desde 1992, el Programa de educación preescolar oficial distingue cuatro 
esferas de desarrollo a trabajar en los alumnos: Ja afectiva. Ja soc ial, la 
intelectual y Ja f~sica, a través de actividades de sensibilidad y expresión 
musical, de psicomotricidad, relacionadas con la naturaleza. de matemáticas y 
relacionadas con el lenguaje, por lo que retomando las características de nuest ras 
propuestas, al contrario de impedir, apoyan al aprendizaje en estas esferas de 
desarrollo. 

La etapa de desarrollo que nos concierne de acuerdo a las edades de nuestros 
alumnos es la preoperacional , en acuerdo con Jean Piaget. como en su momento 
lo establecimos. "Durante el período sensorial motor (de los dieciocho a los 
veinticuatro meses de edad), el niño responde directamente a su medio ambiente. 
Pero con la adquisición del lenguaje, pasa ahora a la segunda etapa, 
preoperacional o preoperativa de su desarrollo . Cree Piaget que el lenguaje 
permite al niño pensar en acontecimientos pasados, por lo tanto esperar que 
vuelvan a suceder. Sin embargo, no es sino hasta que el niño tiene cuatro o 
cinco años de edad, según cree Piaget, puede tratar con éxito, las abstracciones, 
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tales como el amor y el odio. los conceptos de arriba y abajo. de grande y 
pequeño. El niño puede pensar. pero no razonar. Ya que el razonamiento o 
raciocinio, para Piaget, es la manipulación mental de símbolos. El niño explica 
su mundo en términos concretos y a menudo ilógicos, un globo flota y asciende 
por el aire porque es rojo y tiene un corderillo colgando en su part e inferior. 

Durante la etapa preoperacional , que dura de Jos dos hasta 
aproximadamente los seis años, el niño se percibe a sí mi smo como el ceñtro del 
universo. En esta cómoda posición se supone que es incapaz de ver al mundo 
desde otro punto de vista que no sea el suyo. Cuando cierra los ojos. no puede 
ver a su madre , por lo tanto. razona el niño. cuando sus ojos están cerrados ella 
no puede verlo a él tampoco. Un niño de cuatro años de edad puede darse 
cuenta de que tiene exactamente una hermana y un hermano. pero no se podrá 
convencer de que sus padres tienen tres hijos. 

Para Piaget, la principal característica psicológica de Ja etapa 
preoperacional es la incapacidad del niño para visualizar operaciones o 
transformaciones. El ejemplo clásico que ofrece Piaget es el siguiente. Si se 
llenan dos vasos idénticos largos y delgados con agua y se les coloca frente al 
niño, éste estará de acuerdo en que ambos vasos tiene la misma cantidad de 
líquido cada uno. Supongamos ahora que vacía usted uno de estos vasos largos 
pasando el agua a otro más ancho y corto que contenga la misma cantidad. Para 
el adulto es evidente que el vaso ancho y bajo contiene la mi sma cantidad de 
agua que el alto y delgado; pero para un niño de cuatro años el vaso alto parece 
ahora tener más líquido; aunque el niño haya visto la operación de verter el agua 
de un vaso a otro, carece aún de la habilidad mental que Piaget ll ama 
conservación de cantidad, es decir, la noción abstracta de que la cantidad o el 
volumen de un objeto no cambia segú n el rec ipiente en que se les ponga '·.s7 

Contando de antemano con estos elementos de guía, podemos especificar 
una serie de actividades que no presionen o subestimen Ja capacidad del menor 
de lograr los objetivos del presente programa. Aún así, las actividades son 
pensadas en la posibilidad de ser adecuadas a las necesidades de un grupo de 
alumnos en particular o incluso de un alumno en especial. 

" MCCONNELL. James V. ·· Psicología . P. -1 75 . 
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5.4. Actividades a ser llevadas a cabo por padres, profesores y alumnos. 

a)EI profesor debe organizar y dirigir un "Taller para padres '' en el cual se 
conscientice al padre de familia en la importancia de participar para act ivar el 
aprendizaje de su hijo. El taller se propone en sesiones de aproximadamente dos 
horas de duración, en días sábados por ser cuando los padres pueden tener más 
posibilidades de asistir ambos (padre y madre) y con las siguientes temáticas: 

*Importancia de la comunicación en la familia. 
*Las dudas más comunes en la educación de nuestros hijos y cómo encontrar 
alternativas de solución. 
*Importancia de activar el aprendizaje en nuestros hijos. 
*Actividades para participar desde el hogar en la activación del aprendizaje 
en nuestros hijos . 

. Este taller es de sólo cuatro sesiones a ser llevadas a cabo con 
intervalos de cada quince días , para de esta manera asegurar en lo posihle la 
asistencia de los padres al mismo. Se les puede estimular con un diploma al 
final del mismo, independientemente del ofrecimiento de que sus hijos se 
verán beneficiados y ellos mismos al cambiar el modo como los educan y la 
forma en que ven su futuro. 

En este taller participan los padres y el educador. quien se desempeña 
como guía y moderador en los temas, ya que muchas de las preguntas y 
respuestas se desarrollan entre los padres mismos. La idea es que no sea una 
conferencia, sino un taller donde las propias vivencias apoyen a los padres a 
resolver dudas y encontrar alternativas en la educación de sus hijos. Además. 
las temáticas iniciales dan apertura a crear confianza en el padre de familia 
sobre cómo nosotros en nuestro papel de guías nos interesamos en la 
educación de sus hijos. Éstas pueden cambiar según la visualización del 
profesor sobre las necesidades específicas de su grupo de alumnos. 

b)Se le proporcionará al padre de familia un audiocaset o disco compacto(según 
sus posibilidades) con música seleccionada para propiciar en el niño(a) mayor 
concentración y atención. La indicación para el padre es que la coloque durante 
el día, cuando el niño esté jugando preferentemente, un lapso de al menos diez 
minutos, todos los días de la semana de ser posible . 

c) El padre creará un ambiente que propicie la activación del aprendizaje en sus 
hijos en casa. a la medida de sus posibilidades. 
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*Pintará paredes con tonos pastel que proporcionen tranquilidad al ambi ente en 
el hogar. 
*Escucharán música suave (instrumental prefe renteme nte) . que aleje la 
posibilidad de violencia en el niño. 
*Evitarán ver más allá de dos horas diari as la televisión. intercambi ando por 
actividades de juego o recreativas . 
*Dispondrá de al menos una hora a la semana para jugar algún j uego de mesa en 
familia, ésto es, padres e hijos o con quienes convivan, puede se r una lot ería. un 
memorama, un rompecabezas u otro del mismo tipo, en donde todos participen . 

d)El padre proporcionará al niño una caja de cartón( de las de huevo grande). 
forrada como guste, en donde echará só lo material que se considera basura: los 
cartoncitos del papel de baño, cajetillas vacías de cigarros. taparroscas de 
refrescos, pedazos de tela , pedazos de cartón. papel. hojas de revistas y 
periódicos, botellas de plástico vacías , pegamento, hojas blancas, tijeras. 
plastilina y crayones. Esta caja se Je debe mantener al alcance del niño. para que 
siempre que él quiera, juegue a crear. 

e )El padre evitará totalmente etiquetas o calificativos que atenten contra Ja 
autoestima del menor. Igualmente, no cederá ente chantajes o berrinches. sin 
caer en el maltrato, indicará a su hijo Jo correcto y pondrá lími tes . 

t)EI padre siempre hará a su hijo(a) comentarios posi ti vos sobre su persona. lo 
que él s ignifica para su padre y cómo está dispuesto a apoyarlo siempre. Ej: 
"eres muy inteligente ", "tú puedes hace rlo '·, "yo siempre te voy a ayudar cuando 
me necesites", " tú_ eres un niño(a) muy feliz" , etc ... 

g)El profesor se actualizará en temas como la Program ación Neurolingüística, 
Gimnasia cerebral , Musicoterapia e Inteligencia Emocional , para que pueda 
aplicar con conocimientos adecuados las act ivid ades correspondientes. (Ve r 
capítulo IV y anexos) . 

h)El profesor aplicará en su propia persona los conceptos y ejercic ios bás icos de 
las herramientas mencionadas y explicadas en el capítulo anterior, para que antes 
de aplicarlas a sus alumnos, conozca los efectos en sí mi smo. 

i)El profesor creará un ambiente propic io en el sa lón de clases para poder lieva r 
a cabo Ja activación del aprendizaje en sus alumnos: 
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*Pintará el salón de clases de un tono azul pastel. pues éste propicia mavor 
atención a lo que ahí se trabaja. 
*Adornará el salón con elementos acordes a lo que se pretende que el alumno 
aprenda, por lo que estos adornos van cambiando durante todo el ciclo escolar. 
*Colocará música para activar el aprendizaje todos los d ías de la semana durante 
cinco a diez minutos al inicio del día. al finalizar el día. coloca música 
seleccionada para relajar a los alumnos durante cinco a diez minutos y en el 
lapso en que se .despiden para ir a casa. 
*Propiciará que los niños tengan una convivencia sana a través del juego. las 
participaciones en clase y convivios específicos. 

j )El profesor evitará totalmente palabras que etiqueten al alumno o atenten 
contra su autoestima, igualmente evitará toda forma de maltrato físico o 
psicológico. 

k)El profesor cantará canciones que tengan temas en los que se incremente la 
autoestima de los niños y desarrolle su socialización. 

l)El profesor contará cuentos, fábulas o narraciones que impliquen una 
enseñanza en torno a la sana convivencia y autoestima en equilibrio. 

m)El profesor estará en contacto permanente con el padre de familia para que 
éste exprese sus dudas o comentarios sobre la educación de su hijo( a). 

n)El profesor llenará una ficha de observación bimestral donde anotará los 
aspectos del desarrollo del alumno y sus avances para hacer las adecuaciones 
necesarias al resto de las actividades. 

ñ)El profesor llenará una ficha de observación inicial por alumno. donde indique 
las condiciones del desarrollo motriz, cognitivo y social del mi smo. 

o)El profesor llenará una ficha de observación final por alumno. donde indique 
las condiciones de desarrollo motriz, cognitivo y social del mismo al terminar el 
ciclo escolar. 
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5.5.Actividades a ser llevadas a cabo sólo por los alumnos. 

Como aclaración, las actividades a ser llevadas a cabo sólo por los alumnos, 
llevan implícita la guía, explicación y ejemplo del profesor. Ellos desconocen los 
conceptos de Programación Neurolingüística. Gimnasia Cerebral. Intel igencia 
Emocional y Musicoterapia; sin embargo, se ve rán beneficiados de las acti vidades 
basadas en estas herramientas al llevarl as a cabo como parte de un programa 
educativo, y para propiciar aprendizajes de la currícula establecida por el sistema 
educativo. Un principio bás ico que nosotros particularmente hemos aplicado es el 
de no hablarle a los niños como si no comprendieran lo que se les dice. Partimos 
del hecho de que ellos comprenden perfectamente si se les explica adecuadamente: 
hablándoles con volumen alto, con tono cl aro y fluidez lenta pero firmemente . No 
debemos subestimar su capacidad de aprender. 

a)El alumno debe contar permanentemente con libertad para actuar y crear, sin que 
ésto implique permitirle estar en peligro o poner en peligro a otros. Con la guía del 
profesor, aprenderá los temas con la libertad para expresarse, para dialogar o para 
guardar silencio si así lo desea. 

b)El alumno debe tener acceso en horario de recreo a juguetes que impliquen 
participación activa por parte de él, por ejemplo, cubos, elementos de proyecc ión 
como carritos, herramientas, trastes de juguete, muñecos y bloq ues de made ra. sin 
impedir de ninguna forma que se proyecten como ellos deseen. jugando con lo que 
quieran , sin sexismos. 

c)El alumno debe tener acceso permanente a cajas de cartón como las de huevo, 
llenas con material de desecho que le sirva para crear. 

d)El alumno debe tener acceso a relacionarse con sus compañeros en juegos 
grupales, ejercicios en educación física donde participen en equipos, eje rc1c1os 
dentro del aula donde participen por equipo también. Sin embargo, no se les debe 
forzar si se trata de un alumno con timidez, al contrario, si se le invita poco a poco a 
participar, puede integrarse sin presentar angust ia o inhibirse más. 

e)EI alumno debe cambiar el mapa conceptual que tenga de sí mismo y de su 
entorno en base a la ayuda de su profesor (a) y de sus compañeros. Por ello, en el 
lenguaje articul ado no se permitirá expresar palabra alguna que implique etiqueta 
para alguno de ellos. Se les debe explicar la importancia de ésto con ejemplos y 
resaltar sus cualidades y capacidades, así como todas las actividades que rea licen. 
El simple hecho de haber participado, les debe ser reconocido. 
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f)Los niños a través de canciones, rondas y juegos. deben expresarse a través del 
lenguaje articulado y gestual adecuado para llevarlo a actitudes positivas ante su 
vida, sus compañeros y su familia. 

g)Los niños llevarán a cabo dramatizaciones, con el objetivo de enriquecer su 
autoestima y aprender a aplicar su inteligencia emocional. Los temas deben ser 
básicamente sobre la violencia, la intolerancia, la falta de respeto. el rencor y la 
agresividad, para expresarlo y aprender su contraparte y los beneficios de aplicar 
inteligencia emocional. 

h)El alumno evitará actitudes que entorpezcan su aprendizaje. ésto mediante un 
ambiente de clases que lo invite a poner atención e interesarse en lo que aprende. 

i)El alumno realizará un ejercicio de relajación a través del control de su respiración 
y con el apoyo del Yoga, que tiene ejercicios especiales para niños pequeños. Ésto 
debe ser permanente pues se trata de que el alumno logre un estado permanente de 
bienestar que le permita acceder a un aprendizaje significativo. 

j)El alumno escuchará permanentemente música seleccionada para aprendizaje 
activo con el fin de que obtenga un estado de relajación que le permita mayor 
atención y concentración. 

k)El alumno realizará ejercicios de gimnasia cerebral de forma permanente con el 
fin de activar su cuerpo y su mente. Esta gimnasia cerebral lo llevará a estar atento 
y relajado en los momentos en que se requieran estas actitudes. 

!)El alumno cantará canciones infantiles que contengan mensajes en torno a una 
sana convivencia con su familia y compañeros y que les apoye a mantener su 
autoestima en equilibrio. Ej. "Pin-Pon". 

m)El alumno escuchará cuentos, fábulas y narraciones que impliquen lo mismo que 
las canciones. Ej.: ''. El León y el ratón". 

Estas actividades pueden ser aplicadas a alumnos desde los dos hasta los 
cinco años de edad, pues no dependen en general del grado de desarrollo de los 
alumnos, igualmente, las pueden llevar a cabo conforme les sea posibl e, los 
alumnos que presenten alguna nee . No se trata de exactitud, sino del resultado que 
obtenemos al por lo menos intentar realizar las actividades. 
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El tiempo para su aplicación es va riado. pero se pueden aplicar a intervalos. 
por ejemplo, si los alumnos un día realizan un ejercicio de gimnas ia cerebral. a otro 
día pueden realizar otro de yoga. Lo que es preferente es la aplicación de la 
músicoterapia, pues no emplea mucho tiempo y se puede aplicar confo rme realizan 
su gimnasia cerebral o yoga. Igualmente , pueden escuchar música al estar jugando n 
incluso con algún proyecto académico, como música de fondo. 

Aún así, la aplicación de estas actividades no emplea más de ve inte minutos al 
día y de hecho no estorba en la aplicación de los Proyectos Educativos que implica 
dar enseñanza preescolar, e inclusive se pueden utilizar para la enseñanza de los 
contenidos de la currícula de preescolar. Se trata más bien de contar con e 1 apoyo 
de estas actividades para que los alumnos estén interesados en aprender sin que ello 
les implique aburrimiento y repetición y por el contrario sientan un apoyo para 
aprender significativamente. 
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5.6. Recursos humanos. 

Los recursos humanos son básicamente la tríada educat iva: padres. alumnos y 
profesores. Aunque ampliamos a la familia nuclear de todos los participantes. que 
aunque no participen activamente, su influencia en las actitudes de los participantes 
sí se hace sentir, así sea involuntariamente. 

5.7. Recursos materiales. 

a)Para el profesor: 
*Libros donde se actualice en temas de PNL, Gimnasia cerebral. Intelige nci a 
Emocional y Musicoterapia, para guiar actividades e informar a los padres. 
*Discos compactos con música seleccionada para los objetivos. 
*Reproductor de discos compactos. 
*Material didáctico en base a lo que vaya a enseñar a sus alumnos. 
*Fichas de observación por alumno a ser llenadas bimestralmente para ir evaluando 
su desarrollo , cómo se está presentado e ir haciendo las adecuaciones necesarias . 
*Libros con cuentos, fábulas y narraciones. 
*Discos compactos con música infantil seleccionada para obtener nuestros 
objetivos. 

b)Para el padre de familia: 
*Discos compactos con música se leccionada para el relajamiento de su hijo( a). 
*Reproductor de discos compactos. 
*Fichas de observacion de su hijo que llenará bimestralmente para comparar con la 
del profesor. 

c)Para el alumno: 
*Juguetes. 
*Caja con elementos para crear. (En casa y_ escuela) . 
*Material didáctico para acceder a sus contenidos académicos. 
*Colchoneta para actividades que impliquen acostarse en el suelo. 
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5.8. Tiempos para su aplicación. 

Las actividades que implican Inteligenci a emocional son implícitas a las 
actividades cotidianas de los alumnos, por lo que su tiempo para aplicarlas es el 
correspondiente al horario de clases. 

La gimnasia cerebral conlleva ejerc1c1os que no van más allá de cinco 
minutos para su aplicación diaria, lo que permite ser aplicada en conjunto con la 
músicoterapia al iniciar y al terminar el día de clases por espacio de di ez minutos. 

El juego creativo se puede realizar aprovechando la media hora de recreo con 
que cuentan los alumnos permanentemente. de esta manera tienen recreación y 
aprendizaje activado. 

De esta forma, el tiempo para el trabajo de lo académico no se ve afectado y 
sí beneficiado por las actividades que aplican los alumnos para acceder al 
aprendizaje más eficazmente . 

En casa, el tiempo para la músicoterapia debe ser de al menos diez minutos y 
en lo posible disfrutarla también la familia del alumno. Se le debe dar al menos 
media hora para trabajo creativo con su caja con juguetes y elementos para crear. 

En conjunto, las actividades se llevarán a cabo a lo largo del ciclo escolar 
oficial , que va de septiembre a junio del siguiente año. El profe sor realiza una 
planeación semanal de actividades , donde distribuirá la aplicación de las mismas. en 
conjunto con sus contenidos de corte académico establecidos en los Proyectos 
educativos oficiales. 
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5.9. Evaluación. 

Se trata de evaluar los avances en el aprendizaje de los nmos de manera 
totalmente individual. Sobre todo en esta etapa de la vida, no podemos evaluar de 
forma grupal. 

Se llenará de forma bimestral una ficha de observación de los aspectos de 
desarrollo motriz , cognitivo y social de cada alumno. Igualmente . debemos tener 
una ficha de observación al inicio del ciclo, que se puede considerar diagnóstica. y 
otra ficha de observación al final del ciclo escolar, sin pretender que el trabajo con 
el alumno se ha terminado. 

Consideramos entonces una evaluación continua, en la que más que calificar. 
verificaremos qué avances está teniendo el alumno, para en caso de ser necesario, 
saber qué adecuaciones al trabajo se deben realizar. Una propuesta de fichas para 
esta evaluación están en anexos. 

5.10. Adecuaciones según características y eventualidades. 

Para cada actividad para padres, profesor y alumnos, se pueden hacer las 
modificaciones necesarias para ser aplicadas de acuerdo a las características de los 
alumnos en cuanto a su personalidad, antecedentes familiares y condición 
sociocultural. Igualmente, las eventualidades se refieren a aquellas situaciones 
imprevistas que pueden generar un desajuste en lo planeado en una actividad o en 
los resultados obtenidos de ella. Por ello, existe la libertad para cambiar, posponer o 
no llevar a cabo una actividad por alguna eventualidad presentada. 

Se recomienda que en la planeación semanal que haga el profesor de sus 
actividades, deje un espacio para adecuaciones en caso de que éstas se hayan 
presentado, ésto servirá para su posterior planeación de actividades, donde ya podrá 
tomar en cuenta elementos que antes no había pensado. 
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5.11. Observaciones. 

También es importante se cuente con un espacio para anotar las 
observaciones que se vayan generando de la aplicación de las actividades. donde 
podemos anotar las actitudes de los alumnos al realizar las actividades o algún 
elemento no esperado pero que no conlleve el cambio o adecuación a la actividad. 
Estas observaciones apoyan para el llenado de las fichas de observación bimestral 
de cada alumno. 
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5.1.2. Cronograma. 

Cronograma de actividades para padres, profesores y alumnos. 
Tiempo de aplicación: Ciclo escolar oficial que va de Septiembre a Junio del 
siguiente año. 

ACT/MES 1 SEPT. 1 OCT. 1 NOV. DIC. 1 ENE. 1 FEB. i MAR. ! ABR. 1 l\IA Y. i Jl11'. 
a) 

bJ 

! e¡ 
1 

d ) 

e) 

1) 

gJ 

hJ 

! i) 

j ) 

k ) 

1) 

m) 

n ) 

N) 

0) 

l / ' / 1 1 
1 

~ ' 1 
1 1 i 

1 / / 
1 

/ / / 1 / / 
1 

/ ! / : / 1 
1 i 1 

1 1 

1 ¡ ' / ' / ! / [ / , / / / · / / 
¡ / i / i / l / l / : / i / / 1

/ 1 / 
11 11 11 / / l / l / l / ! / 1 / 1 
.¡ / i / / 1 / 1 / ! / 1 / ! / 1 / ! / ¡ 

! l i / i / / i / l / i / 1 / 1 / / 1 

i 1 l 1 ! 1 1 1 11 11 ¡ ; ; ; , ; , 
l ¡ ¡ ; 11 1 1 : 1 : 1 11 '. 1 , ; 
1 / 11 1 / ! l l 1 l ! I : ; I ; / ! 

1 ! / ' 11 ! / 1 j ¡ i 1 / i 
: / ! i : ! 1 1 1 1 1 

! : : 1 1 i ! 1 1 1 / 

ACTIVIDAD INICIADA: [1J 

ACTIVIDAD TERMINADA: w 

OBSER\ .-\ CIO\TS: 
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Cronograma de actividades para alumnos. 
Tiempo de aplicación: Ciclo escolar oficial que va de Septiembre a Junio del 
siguiente año. 

ACT/MES 1SEPT. 1 OCT. 1 NOV. i DIC. 1 El\E. ' FEB. 11\l.\R. 1 ABR. 11\IA Y. JL'\ . OBSER\ .-\ CIO'i ES: 
a) 

11 /; 11 11 /; :1 :1 11 11 
b) 

11 11 11 ¡; 11 1/ '/ .¡ :; ·! 
C) 

I/ 11 11 11 11 :; '/ 
1! 11 

11 11 ¡¡ !/ .! .! ./ :/ / / 
e) 

11 11 ¡; ' 
1 11 / 1/ ¡¡ ¡/ 1/ l/ 1 
f) 

/ / 11 11 1/ i/ !/ 11 I/ i/ 
g) 

1 / 1 1/ 1 
I¡ 1 

1/ 1 1/ ' 1 

h ) 
/ / 11 ¡¡ ¡; ¡/ 1/ :/ 1¡ '/ 

i) 

11 11 11 1/ 11 1/ ,/ ¡/ ,; / 
1 

j J / / 11 11 11 ¡/ I/ 11 11 ;¡ 
' 

k) / / / 11 I; 11 il ¡¡ 11 ,¡ 1 

1) / / / 11 I/ ¡; i; ¡; !I i ¡ ' 
' m) 

11 11 11 1/ i/ '. ! .¡ J 11 i¡ 1 

ACTIVIDAD INICIADA: c=zJ 

ACTIVIDAD TERMINADA:~ 

A continuación se realiza otra presentación del presente programa para 
fines prácticos y facilitar su aplicación, así como con las actividades más 
específicas: 
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OBJETIVO GENERAL: 

El alumno en edad preescolar con o sin neces idades educat ivas especiales activará su aprendizaje, a través de la rea li zac ión de 
actividades basadas en Programación Neurolingüística, Gimnasia Cerehral, Musicoterapia e Inteligencia Emocional. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

a) El alumno en edad preescolar con o s i11 nee, llevará a caho actividades basadas en Programación Ncurolingiiíst ica como 
una forma de activar su aprendizaje. 

b) El alumno en edad preescolar con o si n nee escuchará música seleccionada para activar su aprendizaje. 

c) El alumno en edad preescolar con o sin nee ejecutará ejercicios de Gimnasia Cerehra l para activar su aprendizaje . 

d) El alumno en edad preescolar con o sin nee aplicará su Inteligenc ia Emocional para su desa rrollo social y afectivo. 

Claves: 

Programación Neuroling iiística: PNL 

Gimnasia Cerebral: GC 

Musicotcrapi a : M 

Inteligencia Emocional: IE 

1.12 



011.IETIVO 1i\CTIVID/\DES1i\CTIVID/\DES1i\CTIVID/\DES 1 Rl'CURSOS 
PARTICLIL/\R: l'/PROFRES: Pi l'i\DRl'S: P/i\LUMNOS: llUM/\NUS: 

/\)El a lumno en * i\dquirir los 
Edad preescolar conoc imientos 
con o sin nc t.: relac ionados 
ll evad a caho con cst ;i 

• A sis tir 

pl:íticas 
profesor 
adquirir 

a 1 * i\doptar gestos 1 *Padres. 
con d y posturas que *Profeso res . 

para k gukn a una *Alumnos. 
los ma yor 

act ividatks hc rrami cnla 
basadas en PNL para adoptar los 

c111111c in1icnt11s 1 di sp11s iciún 
en torno a la apre nd izaje. 

como una forma 1 gestos y impo rtancia de 
de activar su posturas la PNL c 11 la 
aprendi zaje . ílllec uadl JS ant e ac ti vaciú n de l 

los alumnos y apn:ndi zaj t.: dt.: 
ank sí mi smos. su hijo y d e.: s í 

al 

C<HllO una 1 mismo. 
pos tura re lajada 
y manteni endo 1 

( ·rl'ar un "' ( 'amhia r el 
el CUl' rpD a la amhi l' nl t: mapa 
allura de los propic io 1..:11 casa co nce ptual d l.'. s í 
nirlos. Mirada s para ac ti var e l mismo y d e 
akg n..:s y con aprl:ndi zaje en quien es le 
apertu ra a su hijo . rodea n con la 
L'SC11c h;1r a los g u ía de s u 
11i1l os . profesor . 

' Utili1ar tod o el 
ti empo un 
le ngu ;1je gestual 
acompafladt 1 del 
ora l para 4uc los 
a lumnos tengan 
una mayo r 
comprcnsitln de 
lo quc ..;e ll'S 

dice . 

t l);ir c lc111 cnt os "" Relac ionars1.: 

en casa a su hijo pcrm ;11u:ntcrn cnt 

para propiciar la e co n sus 
crea ti v idad co mpa f11.:ros dl: 
(jug ue tes y cl ase a tra vés de 
mal c rial ac ti v idades 
rccicl<Jhk) . co rno ca ntar o 

co nta r c ue nt os. 

* i\dcc u;ir el 1 "!'liminar +N arrar de 
sa l1'111 de clases . 
utili1ando 

ca li lica tivos qu e 
afecten l:t 

co lores 
e lementos 
ll amJti vos 

y 1 aut oestim a de su 
hij !l. 

y 
acnnk:s a lo que 
e l niiin \' a 
a prender. 

fo rm a o ra l S ll \ 

propia s 
l'Xpe ri 1..: nc ia s en 
fec has 
es pec iale s () 

eve nlos de Sll 

in tc r~s. co mo ..;u 

~~~1pk a ñ os.._ ___ . _ 

RH'URSOS 1 TIEMPOS 
MAITRl/\LES: Pi\Ri\ 

FV i\LU/\CION: I i\DFCU/\CIO 
Nl'S: 

*Bibliogra fía 
sobre PNL. 

su 
i\l'LIC/\CIÓN : 
*Todas estas *Continua . 
ac tividades se ve rificando las 
de hen aplicar actitudes d e los 

*F spac io o pc rmanentcmc alumnos. 
salún de dast:s. nl e lodos los *Se llcnar:í una 

d ías durante el li c ha d e 
*Material c iclo esco lar, ohsL:rvac i('lll a l 
did;íc ti ('o aco rde pues 110 quitan inicio del c urso 
a lo que el tiempo ni pur parte del 
a lumno v¡1 a entorpecen la profesor, olra al 
apre nde r. 1 cnse rian za de final de cada 

*Jugu etes con 
los qu e pueda 
proyec ta r y para 
armar. 

*Mal e rial 
rec iclabl e para 
fom e nlar su 
c n:a ti v idad . 

los contenidos himeslre y otra 
aca dé micos. al final del c ic l" 
m<Ís bi e n la esco lar, y al 
L1ci litan. comparar sus 

(1hscrvaci11 11 es. 
se vc ri fica el 
cambio en t:I 
desarrollo del 
me nor. l ~s la 

fi c ha de he 
CO lll l.'. ll C r S US 

elatos p1..: rso 11 alcs 
y dalos sobre su 
desarrollo fís ico , 
soc ial y 
cogniti vo. (Se 
anexa ) 

OBSFRV i\CION 
l ;S: 



011.IETI V(l - iACTIVIDADES 1ACl'IVIDADES1NTIVIDADFS1 RECU RSOS 1 RECU RSOS 1 TIEMPOS 
PARTICULAR: l'/ l'ROFRES : Pi l'AüRl'S: P/Al.UMNOS: HUMANOS: MATERIALES: PAR A 

EV Al.UAC ION : 1 ADECUACIO 1 0 1_1srn V AC ION 
NIS l ·.S : 

A)EI alu mno e n ' Ca mh ;°;- el *Segu ir las ' Rea lizar -- -

J:d ad preescolar mapa que e l indicac iones que dramati 1.;u . .: ioncs 

con o s in ncc pro fesor ti <.: nc de le dé el profeso r. donde proyecte n 
ll eva rá a caho sí mismo y de su le mas de su 
aclividades papel en inl c rés. 
basadas en PN 1. rclac iú n con sus 
co mo una forma alumnos para 
de ac li var su fa c ilita r el 
aprendizaje . aprendi zaje. 

*F_I . profesor l "'.PropllTCi11 nar 
ev it ara s iempre 
ll)lalmcnk Cl 1111cntari 11s 

ca lifica tivos de pos itivos a su 
dt:sapmhac ill11 hijo sobre su 
con sus ;tlumnos persona y su 

co nsigo dese mpe ño 
mismo. ac:ul t: mic1 1. 

•cantarl e • ( 'antar:í *'( 'ontad 

n 1c nl os a los 1 ca nci1 1ncs a su 1 ca ru: iorH.:s de su 
a lumnns e n los hijo y co111arks inh.:n.: s y g uíado 
que se destaque c ue nt os qm: le por su prokso r. 
la imp(lrtanci:i apoye n a 
de un a adec uada acti var s u • r scuchar;í 
at1h H.: s1im;1. 

' C anl ;1r;í 

aprcnUi zaj c y a l nH..: ntos y 
tener una l n;irracioncs para 
imagl: n de s í rn l·jnrnr '\U 
mis11H1s n111n111icac i1'111 

ca nc iones co n l'I 1 positi va. 
mi smo fin. 

con qui t.: 1H.:s k 
rodean y 
lll L:jn r;1r la 

i!lla gc n <k s í 
m ism o . 

"' PadrL:s . 
* J>n1fCSl lfL'S . 

*A lumn os. 

' llihl i<>grafia 
sohre l' NI.. 

su 
APLICACIÓN : 
""Todas estas 1

1·( '1111t i1111a. 
ac ti vidades se vc riri cando las 

dchL: n aplicar ac titudes de los 
* l:spaci o o¡ 1x: rmane nt cme a lu1111111s. 
salú n d e dases. nt c lodos los *Se ll e nar;í una 

días durant e el fi c ha de 
*Materi al c iclo escolar . o hservac itln a l 
did;íctico acorde pues no quitan ini cio del c urso 

lo que el ti e mpo ni por parl e ucl 
a lumn o va a cntorpccc n la profesor. o lra a l 

apre nde r. <.:nsc iia nza de final tk cada 

... Jug uetes con 

los qm: pu eda 

proycc lar y para 
arma r. 

' Mal e rial 
rcc icl a hlc para 
fom c 11l ar su 

c rca ti v ida<I. 

los conte nidos hinH.: s1rc y otra 

aca<lémiccJS, 1 a l final de ! c ido 
m;ís hi e n la esco lar, y a l 
facili tan. co mpa rar sus 

l 1h sc rvac i 11 ncs. 

se ve rifi ca el 

ca 111hio e n el 
<k sarrnll 11 del 
nH.: IHIT. 

fi c ha 
l's ia 

d ehe 
c<111l cnc r s us 
dal os fH.: rso nalcs 

y datos sobre su 
desarro ll o fís ico. 
socia l y 
rng11i1i vo. (Se 

an ex a) 
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-------- --·-- ·------------- ------ ·-------- · 
OBJETIVO 1 A< T IVID/\IJl :S 1i\CTIVID/\IJFS1i\CTIVID/\ IJl'S1 RFCURSOS 1 RECURSOS 1 TIFMPOS 
Pi\RTICULAI{: l'/PROFRES : Pi l'i\DRES : l'/i\LUMNOS : ll UM/\NOS: MAIHlli\LES: l'i\RA 

1'ví\LU/\( · 1üN~--1 ·i\ül :cuACIO 

NES : 

ll)FI alumno en I ' FI 
edad preescolar debe 

profesor l ' l'I padre de 1 *FI alumno l ' l'adres. 
aplicar familia dchc dchc l'Scuchar la *Alumnos . 

con o sin 
cscuchar;í 
mlisica 
se lcccionada 
para act ivar 
aprendizaj e. 

IH..: c 1 musicotcrapia co locar un disco 

todos los días. al co mpac to que s u 
menos diez profesor le 
minutos a la cnlrcgará con 

su 1 hora de la música 

entrada y otros sc lcccionad;1 
diez minut os a para ;.ictivar el 
la hora de la aprendizaje de 
sa lida . su hijo al llH.: nos 

' Cuando 

diez minutos al 
día. l:s tu para 
apoy ar la 

co loque el di sco l 111L1sie<1trrapia 
co mpacto. t.l c hc e n la escuela . 
pedir a sus l ,a cnlocaci1 '111 
alu11111ns la mús ica 

put.:dc se r 
durant e la larde 

se [ de 
acuesten en el 
sucio, 
prcfcrt: ntcmcn te 
s0hre unas 
co lc ho netas. en 

u para 
dormir. 

Ir 

posic iún 
cú rnoda y 
relajada (boca 

arriba. piernas 
exte ndidas y 
brazos a los 
costados) y 
(_khc n ct.:rr;¡r sus 
ojitos para que 

así kngan una 

mcjnr al cnciún 
hac ia la músi ca. 

música que 

tanto sus padres 
como sus 
profeso res le 
indiqu e n. 

* Prnfcson.:s. 

su 
Al'LIC/\CIÓ 
N: 

*Reproduc tor "" Todos los *( '011tinua. 

de discos d ías del ciclo ve rificando la s 
compactos. esco lar , diez ac titudes de Jos 

*Discos minufos a la alumnos. 
compactos con hora lle la *Se lh.:nar;~1 una 
música entrada y diez fi c ha de 
sckcc ion;1da minutos a la ohsl'rvaciún al 
para acti var el hora lle la inic io de l c urso 
aprendizaj e. salida . por parte del 

Se n:comicnda profcsor. otra a l 
músic a *En casa. diez final Je cada 
sel ecc ionada tic minutos himcslre y otra al 
Mozart con diarios final dcl c iclo 

ohjcti vos de durant e la esco lar. y al 
;1ctivacit'1n lle lanlL: o en la cumpar;.ir sus 

apre ndi zaj e. (St.: noc he petra ir ohservac iom:s , se 

ane xa li sta de a dormir. ve rifica el cambio 
títulos). en e l dc sarrollo 

dd lllCllOL l ~ sla 

fi c ha d ebe 
conll'n c r sus 
datos pe rsona les 

y datos sohre su 
desarro llo fís ico , 
social 

cogniti vo . 
anexa) 

y 
(Se 

OllS l:J(V i\CION 
1 :s: 
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UllJETIVO 1i\CTIVIDi\.IWS1i\CTIVIDi\Dl:S 1NTIVIDi\Dl ' S1 RFC 'URSOS 1 RECURSOS . 1 TIEMPOS 
Pi\RTICULi\R: P/PIWFRFS: P/ PADRES: l'/ i\l.UMNOS: HUMANOS: Mi\TERli\l.FS: Pi\Ri\ 

B)EI alumno en 1 * l.<t música al 
edad preescolar ini cio del día de 
con o sin ncc clases de he 
escuchad 
música 
sclL:cc i<l nada 
piira activar 
aprcndizt1jc . 

tender a activar 
al alumno para 
predisponerlo a 

su 1 las actividades 
del día. 

*Padres. 
*Alumnos. 
*Profesores. 

su 
i\PLICi\C'IÓN : 

EVi\l.UACION : 1 i\DECUi\CIO 1 ~BSERVi\CION 
NlcS: ES: 

• La música al 
término del día 
esco lar dche 
tender a rel ajar 
al alumno para 
pred isponerlo a 
un descanso cn 

acli vaci<)n de 1 para 1r a 1 co mparar sus 
aprendi zaje . (Se dormir. 

casa. anexa li sta de 
títulos). 

t 1hsc rv;1ciont;s. 

se vc ri fica el 
ca111hio en el 
desarrollo del 
meno r. l ·'.sla 
ficha dehc 
co nli.:ncr sus 

dal11s pe rsonales 
y dalos sohrc su 
dcsano ll o fís ico , 
socia l y 
cognitivo. (Se 
an t xa) 

l :lh 



O H.J ETI VO _ --JACTlVIDADES 1ACTIV IDADES1 ACTIVIDADES 
PA RT ICULAR: l Pi l'ROFRES: I'/ PADRES: ['/ALUMNOS: 

RECU RSOS 1 RECURSOS 
llUMANOS: MATERIALES: 

T IEMPOS 
PARA 
su 

EV A LUACION: I ADEC'UACIO 
NFS: 

OBSl ' RV ACION 
ES : 

C)EI a lumno e n l ' IJar *No hay .. ya ! ."Gateo l "Trotcsorcs. 
1 1 A PLICACIÓN: f-:::-- ---- - --

*Colcho nc la . * Prcfere nl e mc n *Cont inua , ·-1 Je acue rdo con 
l .uz María lha1 ra . edad prccsnllar indicaci<mcs que son C ruzt1do": 

ncc. 1 correspondien- eje rcicios para Con e l codo 
tes para la rea lizarse de rec ho loca 

con o sin 
ejecutará 
ejercicio 
ü imnasia 
C'crehra l 

de 1 ejecuciiin de los 1 específicamente 1 rmli ll a izquie rda 
ejerc icios. en sa lún de y viceversa , di ez 

para clases. 
acli var :-;u 
aprendizaje . 

veces. 

2."' EI 
espantad,, .. : 
{ 'on las· piernas 
ahierlas, ahrir y 
c:-ili ra r 
como 

pos ic iún 
cspa ntado 
ja lar 
aguantar 

hra zos 
en 
de 

aire. 
la 

rcspiracití11 por 
dic7 segundos y 
ex pulsa r e l aire. 
Se hace tres 
veces. 

J. " ()chitos 
t1Clls l ad11s'': 

Se dibuja en una 
ca rtu lina un 
oc ho acostado y 
e l niño d ehe 
segu ir el 
mov i111in1to d e 
la fi ~ura con su 

th:do o con un 
l;ípiz. diez 
veces. lu i.:go en 
sentido 
nlnlrar ill . 

* A lumnos. *Espacio te, ap licar u n veri fi ca ndo las 
adecuado para ejercicio un a act itudes d e los 
cal.la alumno. vez a la a lumnos. 

sema na. *Se llc nar;Í una 
Se puede fic ha de 
aplicar el ohsl'.rvac iú n a l 
mis mo in ic io del cu rso 
eje rcicio varias por part e de l 
veces e n una pro fesor, otra a l 
sema na y final de cada 
ca mbiarlo a la b im estre y o tra 
s ig ui e nt e . a l fina l de l c icl o 

esco lar, v a l 
comparar sus 
11hscrv aci11ncs, 
se verifica el 
cambio en e l 
dcs;1rro ll o de l 
111 1.: llllí. l'.sta 
fi c ha d ehe 
co ntener sus 
da los personales 
y dalos sobre s u 
desarrol lo físi co. 
socia l 
cognit ivo. 
anexa) 

y 
(Se 

en Sii 

" Climnas ia 
Cerebra l"". 

lihrn 

prese nta 25 
ejerc ic ios. de los 
c ua les s(l lo 
prese ntam os estos 
10 . s in em bargo, 
se sugiere 4uc para 
no cat: r en la 
rutina . Sl' n.:alicen 
c;1mhi11s y se 

ap liqu e n tamh ié n 
lns ntros . 

_______ _J - ·--

117 



0 11.I ETI VO 1ACTI VIDADES1 AlTIVIDADES 1ACTIV IDADES1 RECURSOS 1 RECURSOS 1 T IEMPOS 
PJ\R flCllLJ\ll : P/PROFRl'S : P/ PADRES: !'/ALUMNOS: HUMANOS: MATERIALES: PARA 

EVAl.UAC ION : 1 AD ECIJAC IO 1 ~BSERVAC: I ON 
NloS: l:S : 

C)EI alumno e n *Da r *No hay . 4. " Pe te r Pan": *Pro fe sores. *Co lc ho ne ta . 

1 

--~- --
edad preesco la r 1 ind icac io nes El alumno toma *A lumn os. *Espac io 
co n o s in 
cjccul ará 
eje rc ic io 
(j im nas ia 
( 'e rehra l 
ac tiva r 
a pre ndi zaje . 

ncc , 1 correspondie nte 
pa ra la 

de 1 ejec uc iú n de los 
ejercicios. 

pa ra 
su 

sus o rejas por 1 1 adecuado para 
las puntas y tira ca da a lumno . 
de el las hac ia 
arriba y hac ia 
atr;ís du ra nte 
vl'.i nll' segundos, 
desca nsa y 
repite !res véccs . 

5. " l'I pi nocho": 
El a lumno 
inha la ai re por 
la nar iz y la 
fro ta ré1pido diez 
veces. ex hala ya 
s in fro tar la, 
re pit e 
veces. 

<> . 
tar;_íntul a": 

c inco 

" Lo 

l lacc r como 
qw.: se saccde 
tarün tul as de su 
cucrpt1, 

proyLT ta ndo que 
sc est;í 
..;ana li cndo sus 
pn 1hlcmas o 
confli ctos que 
tcnga cn l''-'l: 

nlll lll l' lll ll . 

l laccr lo mu y 
d url.l nt e r;í pido 

dos m inut os. 

su 
Al'l J CAC IÓ N: 
"' l'n.:le re ntcm cn ,.. ( 'o ntinu a. 
lc , ap licar un verifi ca ndo las 
cjc rc it.: io un a ac titudes d e los 
vez a la a lumnos . 
se ma na. ,.. Se ll enad una 

Se puede fi c ha d e 
ap licar e l ohservac iú n a l 
mi smo ini c io dd curso 
ejerc ic io v;_¡r ias po r pa rle del 
veces en un a profesor. o tra al 
se mana y fina l de cad a 
camhi arlo a la him cslre y o tra 
s ig ui e nte . a l fina l de l c icl o 

<.: sco lar. y a l 
co mpilrar sus 
<1hse rvac i11nes. 
se ve rifica el 
camh i11 en el 
desarro ll o del 
mc11or. Es ta 
fi c ha dc hc 
contener s us 
da t11s p1.; rs1rn a les 
y datos s11hr1,; s u 
desa rro ll o fís ico, 
soc ia l y 
cogn iti vo . (Se 
a nex a) 

Oc ac uc n.l o co n 
l.u7. M a r ía !hamo . 
en S ll 

" tii111nas ia 
( 'e rehra l", 

lihrn 

prcsu11a 25 
l'jc rc ic ios. de los 
c uale s s1l lo 
prcse 11 tam os es tos 
10 , s in cmhargo. 
se sug ie re qu e para 
no cae r en la 
rut ina , Sl' rca li c <.: n 
ca mhiíts 
ap liq ue n 
los o tros . 

y se 
ta mhi l' n 

ll X 



011.IETIVO 1t\CTIVID/\DES1t\CTIVID/\DES1i\CTIVID/\DES1 RECURSOS 1 Rl 'CURSOS 
Pi\RTICllLi\R: l'/PROFRES: P/ PADRES: P/ALUMNOS: llUMANOS: Mi\Tl' Rli\LES: 

(')El a lumno e n [ ' Dar 
edad preescolar indicac itrncs 
con o si11 
ejecutará 
ejercicio 
Gimnasia 
( 'e rehra l 

activar 
aprend izaje . 

ncc, 1 corn.:spondicnlcs 
para la ejccuci!Ín 

de 1 de los eje rc ic ios. 

para 
su 

* No hay. 

7. " El g rilo 
cncrgéli c(l": 
i\hre el alumno 
su hoca mu y 
grande y grila 
durante un 
minuto con 
Indas sus 
fu erzas. 

K ''F I boslezo 
cTH:rgéti co": 
( 'o loc;i sus 

manos tocando 
cad a una las 
junlas de la 

mand íbula . 
hos lcza 
pn1furnla11H.: ntc . 
micntras con sus 

dcdns masajra 
sua v t: 1rn.:ntc 

hac ia d cL1nle y 
h11 c ia atds. 
1 lttec rlo durant e 

un minuto. 

*Profesores. 
*Alumnos. 

~------~------____¡_ ___¡__ ___ , ------ --

*C'o ldwncla. 

* I ~ spacio 
adccuac.1<1 para 
cada alumno . 

TIEMPOS Pi\RA 
su 
i\P LI C/\CIÓN : 
* Prc fcrcnlcmcntc. 
aplicar un 
ejercicio una vez 
a la sema na . 

Se puede aplicir 
d mis mo 

vanas 

EV i\LU/\CION: I i\DECU/\CIO 
NES: 

*Continua , 
vt:r ificamh, las 
ac titudes de los 
a lu111111,s. 
*Se llcnar:í una 
ficha de 
ohservacill ll al eje rcicio 

veces en 
sc mana 

camhiarl<1 
s iguie nt e. 

un a 1 inic io dt:I c urso 
y I"" parl e del 

la profesor, otra a l 
1 i nal de cada 

himeslrc y otra 

al final de l c icl o 
csco laf. y a l 
comparar sus 
i,hse rv;icitHlt:.S, 
se verifi ca el 
ca111h io en el 

desa rro ll o del 

menor. 
fi cha 

l ' s lil 
d e he 

Ctlll(C ll l"I" SllS 

daltls pcrs1111 ;il es 
y dalos sohre su 
dcsarroll11 lís ico . 
~oc ial y 
cogniti vo . (Se 
;111 c .'<a) 

OllSl ' RV i\CIO 
NES : 

De acuerdo con 
Lu z María 
lharra . en su 
libro 'º Girnnas i;i 
Ce1 c hi:d ", 

pr<.:sc11ta ~5 

eje rc ic ios. de los 
cuale s sú lo 
prcscntanltls 

eslos 10, s in 

embargo . se 
sugie re que para 
no cae r en la 
rutina . se 
rcaliCl'll ca mhi os 
y se apliqm.:- 11 
ta111hi ó 1 los 
olros. 

l .\'1 



O BJETIVO 1M'TIV ll >ADES 1i\('TIVl lli\l>l'S 1i\CTIVllli\ IW S1 RECURSOS1 RECURSOS 1 T IEMPOS 
l'i\RTICl lLAR: l'/ l'ROFRES : l'/ l'i\DR l'S: l'/i\LUMNOS: l IUMJ\NOS: Mi\TERIJ\ l .l'S: l'i\Ri\ 

EV i\l.Ui\C' ION : 1 i\llECUJ\CIO 1 OBSFR V i\CIC) 
Nl'.S : Nl :S : 

>--------
C)FI alt1111no e n [ ' Dar 
cdad pn:rscol ;1r indicac iones 
con o s 111 

cjccutar~í 

cjcrcic io 
(ii1111;as ia 
Ce rebra l 
activar 
apre ndi zaj e. 

ncc. 1 corrcspondicntc 
para la 

de 1 ej ecuc iú n de los 
eje rc ic ios. 

para 

su 

' No hay . 
<J. " l ' I pe rrito "" 
1:1 alumno estira 
con una mano el 
n 11..: ro de su 
cue llo y lo jala 
du rante diez 
scg umhls. 
Re pi te el 
cjc rcicio c inco 
veces. 

111 ." Mano no 
d11mi11c1111c ·· : 

l lan:r di ve rsas 
ac t iv idad es 
co tidi anas con la 

mano no 

prn h1111inank , 
como i luminar. 
tomar los 

jug m:tcs. lavarse..· 
los di ent es o 
ali1111.: nt ;1rsc. 

(Se anex an 
fo togra 1 í; is 
to111 ; 1da~ 

;1lum1111s del 
pn:csco lar. 
rc;1li1a ndo 
L'x ac tam t· nt c 

t.:s los cjcrc ic ios ). 

Tufcs11rc~~~~ 
• t\lumnos. * 1 ~spacio 

titkcuado para 
cada a lumno. 

su 
i\l' I JCJ\( 'IÓN : 

1-----
* Prcfcrcnkmcn 
te . aplicar un 

t.:j c rci ~· io una 
vez a la 
se mana . 
Se puede 
aplicar el 
mismo 

eje rcicio varias 

* ( 'ontinua . 
vc ri 1 icando las 

acti tudes de los 
alum nos . 
"" Se..: llcnarcí una 
fi c ha de 
ohsc rvac iún al 
ini c io dr.:I c urso 
por parle del 

veces en una profesor, o tra a l 
semana y fina l de cada 
cambiar lo a la himt.:strc y o tra 
s igu iente . a l fina l del c iclo 

esrn lar. y al 
comparar sus 
1Jhse rv ac i<111 es. 

se ve rific a el 

Cillllhin Cll el 
desarrnll11 del 

1111.:nor. 
fi c ha 

hta 
de he 

cont e ne r sus 

dat os personales 
y da tos sohre su 

desarroll o fís ico. 
soc ial 

u1g11iti v11. 

a nc-x a) 

y 
(Se 

De ac: 11l'rdo con 

l.11 1. María 

lharra. l' n su 
libro '' C.iimnasia 
Ccre hrar ·. 

prrsc 11ta 2:" 
eje rc ic ios, de lus 
c u;il l' s súlo 
prt:Sl: lllílllHJS 
es tos 111. s in 

embargo, se 

sug iere qu e para 
no c ae r en la 
rutina , se..: 
rea licen c 11nhios 
y se ap liqurn 
la111hi l..'. 11 los 
t1ln1s. 
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OBJETIVO 1ACTIVIDADES1ACTIV IDADES1AC rIVIDADl'S 1 RECURSOS 1 RECURSOS 1 TIEMPOS 
PARTICULAR: P/PROFRES: P/ PADRES: !'/ALUMNOS : HUMANOS: MATERIAi.ES: PARA 

EVA l.Ui\C'ION: I ADECUACIO 1 OBSERVi\CIO 
NES: NES: 

*Padres. D)EI alumno en ! ' Propic iar 
edad preescolar amhicnlc 

un 1 *Proc urar un *Pa rtic ipar e n 
de amhicnl c rn el tudas las 1 *Profesores. 

ncc. ¡ C(lmpaiic ri smo 
su entre los 

con o sin 

aplica rá 
lnlcligcncia 
Emocional para 
su tksarrollo 
soc ial y aft.:cti vo . 

tu1gar donde ac ti v idadt: s 
predomine la acadé micas en 

lran4uilidad y se compa 1iía de sus alumnos. e n el 
qu e todos 1 ev ite totalment e 1 comp.u"lcros. 
conv ivan. la ag res ividad o 

la violencia . *.lugar con sus 
• Explicar Ja compañeros '" en 
importanc ia de ... J\sislir a cursos hora de recreo, 

va lores co rno la para padres. a ya sea en juegos 
to leranc ia . la atcnc illn libres o 

pacil: nc ia . la ps icolúg ica o a dirig idos. 
solid arid ad y e l terapia s iempre 

respeto e n qm.: se l.I • n ec ir s ie mpre 

términos que los necesa rio. lo que s ient e n 

niflos c uando en el cuando tiene n 
compn:ndan . hoga r ex istan un c onfli cto y 

conflic1os com o escuc ha r e l 
*Ensl'i1<1r a los 

1 

la viole ncia co nsejo de los 
niims las inlra fami li ar. dcm<is sobre 
difcn.:nl cs cú 1110 
emoc iones y sus * Rc afirm ~1r en e l soluc io nl.lrlo . 
manifrstac io ncs hoga r los 
c.:n nuestro contenidos 
c ue rpo y e n sobre valo res y 
rn1 cs1ra me nt e, la manifcstac i<l n 
para que los adecuada de 
identifiquen nu estras 

c uando los 1.: moc ioncs. 
sicnt<Jn . 

"Indica r a los 

a lum nos que 

dc hen ex presa r 
sus scntimi c.: nto s 

para no crea r 
confli c tos e ntre 

ellos. 

• c rear cuent os 
e ll os mi s mos 

dond e pro yecten 

!-. LI S sc ntimi c ntos 
co n rcspccto a 
"us pro pi os 
conlli c los . 

' l .lc v;ir a ca ho 

d ram atizac io nes 

en do nde 
proyecte n 

sc nlimi c nl<>S 
s us 

co n rcspccto a 

prob le ma' 4 ue 

* Alumnos. 

*Material 

su 
APLICACIÓN: 
* Es inhere nte 1 *Continua , 

did;ictico acorde la apl icac iú n de 
Ja Intelige ncia 
cmocional 
lodos Jos 

vcri fi ca ndo las 

ac titudes de los a los temas 
ense ñar. 

*sal{111 

clases. 

*llog ar 

alumn o. 

de 1 del 

a lumnos . 

días 1 *S e Jlcnar;í 
ciclo fi c ha 

una 

de 
escolar durant e ohservac ic'.n al 
las ac ti v idades ini cio del c urso 

del 1 cotidianas, sin por parle de l 

espccificar profcso r, o tra a l 
ho ra rios. final de cada 

him cstrc y otra 

a l final del ciclu 

esco lar. y al 
comparar sus 

(>hsc rvac i<mes. 
se vc ri fica el 

c arn h io e n e l 
desarrul lo del 

m e no r. Es tt.t 
fi c ha debe 

crn1 1L: nc r sus 
dat os pe rsonal cs 

y datos sohrc su 

tlcsarro llo tís ico , 

suc ia l y 
rng nili vo . (Se 

an n a) 

¡ les p reoc upan . L. ____ . __ L 
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OllJ ETIVO 1ACTIVIDADES1MTIVIDADFS1 ACTIVlllADJ·:S l f{f '. ( 'URSOS 1 RECURSOS 1 T IEMPOS 
PARTICULAR: l'/ PROFRES : I'/ l'ADRl'S: !'/ALUMNOS: HUMANOS: MATFR IAl .FS : PARA 

EV A LUACION : 1 ADECUACIO 1 OB~l'RV J\( 'JO 
Nl..S: Nl '.S : 

D)EI alumno en 
edad rrcesrn lar 
con o sin ncc . 
aplica r;í !'iU 

Intelige nc ia 
l '. moc ional para 
su desarro llo 
soc ia l y afec ti vo . 

• Procurar 
juegos . cantos y 
narrac iorn..:s en 
los lJll C se 
destaque la 
imptlrtanc ia de 
una sana 
ct1nv ivcnc ia 

ent re los 
alumnos. 

··1' xplica r a los 
nifms en 

1ér mi11os claros. 
las 
etl nsccuc nc i;i s 
de la 
agres ividad o J;1 

' Respe tar las 
c rnoc io ncs de s u 
hijo , siempre y 
cuando no se 
torne v io lt:nto o 

agres ivo para su 
propia persona o 
para otros. 

• contar a S ll 

*No go lpea r. 

*' No agre dir 
vc rhalmcnlc . 

*No g rit ;1r 
estando mo les to 
a otro ·tic sus 
C< ,n1pa1lcros. 

hij o c ue ntos o •·Rcspel;ir los 
hi s to rias qw.: turnos e n los 
predi spo nga n a juegos. 
la tranqui lid ad , 
la tnlcranc ia y el • Respetar lns 
respeto. turn os ¡¡ 1 h:ihla r. 

• Ja m;ís resta rl e ' Ace ptar qu e 
viok nc ia . c n s u importa ncia a o tro 

propia pe rso na y los se nt imi e nt os co mpailcr ito ya 
e n qui cncs lt s de sus hij os o lomú un jugucti.:: 
rodean . bur larse dc dios qu e é l h11hie ra 

y dc sus qu erid o . 
pnihl L· m ;1s. 

* P;idrcs . 
*Profesores . 
" A lum nos . 

L-. l____ ___ ___i_~.- - ·-

su 

* M ,1ll . .: n.tl • l 's inherente *( 'o nl 1m 1o1 , 
_0 PLIC'AC~r----! ------t- ------ ---

d11Jac t1rn .1rn rde 1 l.1 .1r l1 c.1uún de ve11f1c.111do J,is 
.1 los l c m .1s .i l.1 lntcl1gcnc1.t acti tudes de los 
c nse f1ar . 

*sa lú n 

clases. 

*) loga r 

alumno . 

Cll1t)cilH1a l 

todos los días 
de 1 del c iclo 

escolar durante 
lt1s actividades 

del 1 cotidi anas, s in 
esrccificar 
horarios. 

a lumnos. 
*Sc lll:nar:í 11n:.1 
fi c ha d,· 
<1 hsc rv;icic'1n al 
ini c io dd c urso 
por parte del 
profesor. otra ;i l 
rina l de cada 
him cstrc y otra 
a l fina l del cidn 
esrnlar. y a l 
comparar s us 
<lhsc.; rvaci<1 11cs. 
se verifica d 
Cí tmhio e n el 
desarro ll o de l 
mc.; run . Esla 

fi c ha debe 
confc.; 111.:r sus 
datos pc rsonalcs 
y d;1t os sohre su 
1ksa rrnllo fís ico , 
soci a l y 
cogniti vo. (Se 
an c.; xa) 

14.' 



CONCLUSIONES: 

Para nosotros como profesores de educación regular, la etapa de la infancia que va 
del nacimiento a los cinco años de edad, es crucial en la formación del adulro del futuro . 
Es en ese tiempo de formación en el que se determinará al adulto exitoso y al que no lo 
es, aunque desde luego esto no es una generalidad, pues recordemos que hasta hace un 
tiempo, no existía Ja educación preescolar. De ninguna manera minimizamos lo que un 
ser humano puede aprender a lo largo de su existencia, desde que es gestado. hasta que 
muere, pero la etapa preescolar es de suma importancia. pues es en ésta donde se 
aprenden hábitos, conocimientos básicos para desarrollarse en su vida académica futura 
e inclusive es en la etapa en que se forja la personalidad en cuanto a su desarrollo social. 
Además, el estar en contacto permanente con alumnos de esta etapa de desarrollo. nos ha 
dado la apretura a conocerlos y pretender mayores logros en ellos mismos. 

Por ello, y dado que nuestra práctica profesional se está desarrollando con niños 
de educación preescolar, es que nos vimos en la necesidad de un programa de trahajo 
que activara el aprendizaje en Jos alumnos , que rescatara las ganas que Jos niños tienen 
de aprender y no las desperdiciara. El pretender un programa de este tipo. es para 
facilitar nuestra labor con los alumnos en cuanto a su apertura al aprendizaje, a que los 
padres se conscienticen y apoyen el desarrollo escolar de sus hijos. pues regularmente no 
le dan importancia a esta etapa de Ja vida, consideran que los niños no opinan. no 
debaten y por lo tanto, los tienen solamente como a alguien en casa a quien alimentar. 
asear, cuidar y entretener, pero no como a quien propiciarle un mayor aprendizaje o un 
aprendizaje significativo. Al no dar importancia los padres, entorpecen la labor del 
profesor a quien ven en esta etapa solamente como a un cuidador más , a un cuenta 
cuentos o a quien Je ca,nta y enseña canciones a su hijo, pero no como a quien puede 
estar dando las bases para el futuro de sus hijos. El programa otorga elementos para 
que los padres apoyen y participen en la educación de sus hijos y activen ellos también 
el aprendizaje de nuestros alumnos , reconociendo que el proceso de aprendizaje requiere 
de la participación de las tres partes: padres, profesores y alumnos. 

El programa de trabajo apoya a los alumnos en tanto hace más divertido su 
aprendizaje , lo que permite que ellos estén siempre activos, que es lo que todos desean , 
no estar sentados por mucho tiempo, escuchan música , bailan, cantan y escuchan 
cuentos que les otorgan un mayor aprendizaje que se pueden llevar a su vida cotidiana y 
a futuro. Aprenden significativamente. 

Desde nuestro punto de vista el alumno de nivel bachillerato o profesional se 
forjó en el preescolar y los primeros dos o tres años de educación primaria. Es difícil , 
casi imposible cambiar hábitos de trabajo a un alumno de veinte años de edad . Este 



alumno ya trae consigo las bases que le fueron sentadas en el preescolar y en la primaria 
en conjunto con su fa milia. 

Por lo anterior, al contrario de lo que muchos padres manifiestan, para nosotros la 
educación preescolar es la más importante , es donde aprenderán las actitudes. 
habilidades y contenidos que a los alumnos les permitirán acceder a grados superiores. 

El primer gran reto es conocer las características de los niños en sus di fere ntes 
esferas de desarrollo: psicológica, social, motriz y emocional. para de esta manera poder 
comprenderlos mejor y entender cuáles son sus alcances y limitaciones o en qué 
aspectos es donde se debe enfocar un programa para su mejor desarrollo . Además. 
aceptar que no todos los niños son iguales en cuanto a su desarrollo. y que también 
existen quienes tienen una necesidad educativa especial y que no por ello. se les segrega. 
por el contrario, se les integra conociendo su muy particular situación y apoyándole y 
exigiéndoles como al resto del grupo, sin dejar de atender a su nee. El program a de 
trabajo presentado en esta tesis, apoya tanto a alumnos sin neces idades educativas 
especiales como a quienes presenten alguna , lo mi smo que a padres y profesores. 
reconociendo que la labor educativa se da con la participación activa de las tres partes. 

En la educación de nuestros alumnos, el papel de la familia ha sido y seguirá 
siendo crucial, fundamental. Lo que pretendemos ahora es que los papás se documenten. 
se actualicen y participen activamente en lo que puede se r un futuro prometedor para sus 
hijos y por lo tanto para ellos mismos. Ayudarles como profesionistas a que dejen de 
lado la excusa de "nadie nacemos sabiendo ser padre s" y entonces enfocarlos a aprender 
a se rlo, ya que cuando hablamos de padres de niños muy pequeños, tienen mayor ilusión 
y se comprometen más con los profesores y con sus hijos. pues aún no se han topado con 
tantos obstáculos educativcs. De ahí que en el program a de trabajo señalemos un taller 
para padres de familia, ya que en lo personal , nos ha dado buenos resultados con los 
alumnos el estar en contacto con los padres no sólo para firm ar boletas de ca lificac iones, 
sino para hablar de temas concernientes a la educació n de sus hijos. 

No es nuevo hablar de PNL, de Gimnasia Cerebral , de Musico terapia y de 
Inteligencia Emocional , incluso algunas de estas herrami entas datan de la década de los 
cincuentas, al menos en otros países, sin embargo, aquí pareciera que nos gusta que a los 
niños se les dificulte el proceso de aprendizaje teniendo los medios al alcance de la 
mano para que les sea más fácil aprender. La PNL nos aporta herramientas para cambiar 
nuestra manera de pensar con respecto a nosotros mismos, nuestro desempeño 
profesional y cómo visualizamos a nuestros alumnos a través de nuestros mapas 
conceptuales. La Gimnasia cerebral apoya a nuestro desempeño a nive l cerebral , los 
ejercicios que realizamos con el cuerpo, activan nuest ra mente. La música tiene un 
efecto activador, en tanto que relaja nuestra mente , nos apoya para concentrarnos mejor 
en nuestro aprendizaje y dejar de tomar en cuenta cosas sin importancia, como 
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problemas económicos o familiares. al mi smo tiempo, el relajarnos para activar nuestro 
aprendizaje nos ayuda a concentrarnos mejor y encontrar soluciones. La Inteligencia 
emocional es básica en nuestro desenvolvimiento social , con nuestra fa milia, con 
nuestros compañeros de trabajo o escuela. con la pareja y con los hijos. pues de ella 
depende el no ir acumulando frustracion es, odios o rencores y dejar de lado en nuest ra 
vida estos elementos negativos para dar paso a una vida social más pacífica y tranq uil a, 
en la cual nuestra autoestima en equilibrio nos permita y permita a nuestros alumnos 
convivir en armonía e ignorar a quienes pretenden agredir nuestros sentimientos . 

Es compromiso de todo profesionista y de nosotros corno pedagogos el ir 
actualizándonos en nuestra área de trabajo. y es así como nos hemos enterado de la 
existencia de estas herramientas y de sus alcances y logros en mate ria de educación de 
niños pequeños. Asimismo, nuestro papel corno pedagogos es el de ir guiando la labor 
docente a través de la aplicación de estas nuevas herramientas con los alumnos. también 
orientar a los padres de familia para que el aprendizaje de sus hijos se les convierta en 
una labor prioritaria en sus vidas y desde luego, tenemos como labor el trabajo directo 
con los alumnos, quienes merecen de nosotros como profesionistas de la pedagogía. que 
hagamos nuestro mejor esfuerzo para que ellos se vean beneficiados. 

Si bien es cierto que el sistema Educativo nacional nos marca lineamientos y un 
currículum a seguir, nosotros podernos hacer adecuaciones para poder obtener los 
mejores beneficios en términos de aprendizaje para nuestros al umnos. sin martirizarlos 
ya con el llenado de muchas pl anas que sólo les cansa su mano de tanto apoyar el lápiz 
en la hoja o estar sentado en el mismo lugar durante tres horas corridas o más en el 
horario de preescolar. Nuestro programa. avalado por la aplicación de herramientas que 
la pedagogía nos ha otorgado, demuestra en la aplicación, que sin dejar de lado los 
contenidos académicos que el alumno debe adquirir, los puede aprender de una fo rma 
más activa, con mayor interés y para que lo aprendido sea a largo plazo y no sólo para 
obtener una calificación y un certificado al final del ciclo escolar. 

Hablar de poner música para act ivar el aprendizaje, de que los ninos pueden 
realizar ejercicios con su cuerpo, pero encaminados a activar sus neuronas, no es 
sencillo, pero cuando hemos aprendido cómo hacerlo y conocemos los resultados de su 
aplicación, sabemos que el esfuerzo de aprenderlo vale la pena. Definitivamente el 
programar la mente de un niño para que crea firmemente que puede aprender y lograr 
que su autoestima, así como sus relaciones social es y familiares sean óptimas son 
aspectos necesarios de ser tomados en cuenta en su educación para que su aprendizaje 
sea activado y su futuro se vea claro y prometedor. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CONTINUA POR ALUMNO: 

NOMBRE=------------------~ 
EDAD:. ______ FECHA DE LLENADO:-------
NEE: SI( ) TIPO: NO( ). 

NOMBRE DELPROFESOR: ------------

ASPECTO HABILIDADES ADQURJDAS: 
OBSERVADO: 

1 

i 
DESARROLLO 
MOTRJZ: 

DESARROLLO 
SOCV\L: 

1 

DESARROLLO 
COGNITIVO: 

1 

1 
1 

OBSERVACIONES 
GENERALES: 

, HABILIDADES QLE DE ACl ERDO .·\ 
j SL EDAD 
I . .Ü:N DEBE ADOURIR: 
! 

1 

1 

1 

1 

1 

¡ 

1 1 

1 
1 

1 

1 1 

1 

1 

1 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LAS HERR<\JVI IENTAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS EN EL 
PROGRAMA DE TRABAJO: 

A) PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: 

*Se llama Programación Neurolingüística porque se trata de programar 
mediante . una se rie de actividades a Ja mente del ser hum ano. 
encaminándolo así a un mejor desenvolvimiento personal y soc ial. 

*Dentro de Ja PNL. se pretende modifica r la conducta del alumno a través 
del cambio en la manera de visualizarse a sí mi smo y a los demás. 

*Se deben adoptar gestos y posturas, ya que el lenguaje corporal habla más 
que Jo que decimos verbalmente y así se crea mayor comunicac ión con 
nuestros alumnos. 

*La PNL nos guía para tener un adecuado manejo de la comunicac1on 
verbal y gestual, por lo que es indispensable para nuestro desempeño como 
profesi oni stas de Ja pedagogía . 

*La PNL busca la excelencia hum ana, en base al logro de una 
comunicación efectiva: 

"Para lograr una buena comunicación es necesario : 
-ser fl ex ible 
-respetar al se r humano con el cual nos comunicamos 
-saber que no somos dueños de Ja ve rdad 
-no juzgar, ni comparar, ni menospreciar 
-buscar nuevos caminos de comunicac ión 
-compartir experiencias 
-tomar conciencia de que no Jo sabemos todo 
-saber rectificar cuando cometemos un error 
-aprender de las equivocaciones y seguir adelante."RK 

*La PNL nos apoya para crear nuestras propias est rategias huscando la 
excelencia con nuestros alumnos recordándoles de lo que son capaces: 

"" ZAMBRANO. Jazm ín. ··PNL para todos"". P. 19. 
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-"Ustedes hacen muy bien su trabajo'· 
-"Qué bi en están realizando este ejercicio ... etc. 

B) GIMNASIA CEREBRAL: 

*El ser humano es una totalidad, no está fragm entado, por lo tanto. e l 
aprendizaje se da en el cuerpo y en el cerebro. 

*Realizando ejercicios de Gimnasia Cerebral , se activa la mente y se 
predispone a una mayor concentración, atención, retención, comprensión y 
por lo tanto, aprendizaje. 

A continuación se presentan fotografías tomadas a dos alumnos de 
preescolar, rea lizando ejercicios de Gimnasia cerebral. tomados del libro 
de Luz María !barra, titulado "Aprende mejor con Gimnas ia cerehral''. 
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1 

GATEO CRUZADO: 
El alumno toca con su codo derecho su rodilla izquierda, 

regresa a posición de firmes y realiza el mov1m1ento contrario. 
Diez veces, Estos movimientos se deben realizar muy 
lentamente. 

BENEFICIOS: 
Se activan ambos hemisferios cerebrales y se comunican entre 

sí, propiciando un mayor nivel de razonamiento. 
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2 

EL ESPANTADO: 

Con las piern as abie rtas , abrir y estirar brazos 
como en posición de espantado y jalar aire por la boca, 
aguantar la respiración diez segundos y expul sa r e l aire. 
Se hace tres veces. 
BENEFICIOS: 
Prepara al organi smo para una mejor respuesta de 
aprendizaje y ay uda a controla r el estrés al ti empo que 
relaja todo el cuerpo. 
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3 

/ ----,\ 
I ' 
I ) 

OCHITOS ACOSTADOS: 

Se dibuja en una cartulina un ocho acostado y el niño 
debe seguir el movimiento de la figura con su dedo o con un 
lápiz diez veces, luego en sentido contrario. 

BENEFICIOS: 
Mejora la comunicación escrita, establece la fluidez 
necesaria para Ja coordinación mano-ojo y favorece que las 
ideas fluyan fácilmente. 
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4 

PETERPAN: 

El alumno toma sus orejas por las puntas y tira de ellas 
hacia arriba y hacia atrás durante ve inte segundos, descansa y 
repite tres veces. 

BENEFICIOS: 
Despierta el mecanismo de la audición, apoya a la memoria. Se 
puede realizar en el momento mismo en que necesitamos 
recordar algo. 
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5 

EL PINOCHO: 

El alumno inhala aire por la nariz y la frota rápido diez veces. 
exhala ya sin frotarla, repite cinco veces. 

BENEFICIOS: 
Activa e incrementa la memoria , integra ambos hemi sferios 
cerebrales y ayuda a la concentración y atención. 
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6 

LA TARÁNTULA: 

El alumno realiza movimientos con sus manos en todo su 
cuerpo, haciendo como que se sacude una tarántula . Hacerlo muy 
rápido durante dos minutos. 

BENEFICIOS: 
Proyecta el estarse sacudiendo conflictos que entorpecen su desarrollo 
cognitivo y social. Activa todo el sistema nervioso, se producen 
endorfinas (hormonas de la alegría) y disminuye el estrés. 
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7 

EL GRITO ENERGÉTICO: 

Abre el alumno su boca muy grande y grita durante un minuto 
con todas sus fuerzas. 

BENEFICIOS: 
Activa todo el sistema nervioso, permite que flu yan emociones 
atoradas, di sminuye el estrés y provoca una alerta to tal en todo el 
cuerpo. 
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8 

EL BOSTEZO ENERGÉTICO: 

Coloca sus manos tocando cada una de las justas de la 
mandíbula, bosteza profundamente, mientras con sus dedos masajea 
suavemente hacia delante y hacia atrás. Hacerlo durante un minuto. 

BENEFICIOS: 
Se oxigena el cerebro de una manera profunda, activa la 
verbalización y la comunicación y mejora las funciones nerviosas. 

161 



9 

EL PERRITO: 

El alumno estira con una mano el cuero de su cuello y lo ja la 
durante diez segundos. En caso de no poder solo, hacerl o con 
apoyo de uri compañerito como se muestra en la fo to. Repet ir el 
ejercicio cinco veces. 

BENEFICIOS : 
Disminuye el estrés y aumenta la atención cerebra l. 
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10 

MANO NO DOMINANTE: 

Hacer diversas actividades cotidianas con la mano no 
dominante , como iluminar, tomar los juguetes, lavarse los dientes, 
alimentarse. La foto muestra a dos alumnos diestros peinándose 
con la mano izquierda. 

BENEFICIOS : 
Realiza la conexión entre ambos hemisferios cerebrales. 

poniéndolos a trabajar de igual manera. Se activa el aprendizaje. 

163 



C) MUSICOTERAPIA: 

*La música puede generar diferentes estados de ánimo que se reflejan en el desempeño 
mental y físico de nuestros alumnos, por ejemplo, el ruido y la música de tipo rock 
pesado, generan estados alterados de la personalidad y predisponen a la violencia y 
agresiones. 

* Por el contrario, para lograr nuestro objetivo, que es act ivar el apre ndizaje en los 
alumnos en edad preescolar, recom endamos la música de Mozart. ya que sus vibraciones 
sincronizan los movimientos del cuerpo con el cerebro. lo que genera en el alumno un 
estado de alerta constante para lograr un aprendizaje más activo. en el que la ment e y el 
cuerpo interactúan constantemente. 

*A continuación se presenta una lista de títulos de música de Mozan para activar el 
aprendizaje : 

l. Concierto para flauta No. 2 en D, k 314 Allegro . apeno. 
2. Sinfonía No 40 en G menor, Molto allelegro. 
3. Eine kleine Nachtmusik Rondo Allegro. 
4. Divertimento en E bemol , k 113 Allegro. 
5. Concierto para oboe en C, k 314 Rondo (Allegretto) 
6. Concierto para violín No3 en G, k 216 Allegro. 
7. Sinfonía " Haffner" Andante. 
8. Concierto para violín No 4 en D, k 218 Rondeau Andante grac ioso. 
9. Divertimento, k 251 Andantino. 

Tomado de la colección " Baby Mozan , juega y aprende·· 
Producciones: Delta music. !ne. 
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D) INTELIGENCL.<\ EMOCIONAL: 

*Las emociones no surgen de forma espontánea, son aprendidas. por lo tanto. los niños 
deben aprender también Inteligencia Emocional para saber manejar sus emociones 
adecuadamente, pueden aprender a cambiar sus emociones según lo deseen ,. según sea 
requerido por la situación que se les presente . 

*La autoestima de un niño es fundamental en su desarrollo social. físico y cognitivo. por 
ello se deben llevar a cabo actividades encaminadas a mantenerla en equilibrio para 
fomentar una personalidad inteligente emocionalmente. 

*Se debe cambiar la forma de actuar de los niños o modificar sus conductas cuando son 
violentas y agresivas, cambiando su forma de pensar en relación con quienes les rodean . 

*Se debe fomentar en los alumnos el control emocional a través de diversas estrategias 
como Ja frustración , para que sean tolerantes de no siempre tener lo que desean. 

*La Inteligencia Emocional es fundamental en el alumno del presente. para forjar un 
adulto en el futuro mejor adaptado socialmente, optimista. persi stente. exitoso. tolerante 
y solidario con los demás. 

*El alumno aprende a través de la aplicación de su Inteligencia Emocional que todas 
sus acciones son dirigidas por su estado mental y que asimismo. su estado físico y 
emocional es manejado por su mente , por lo que debe aprender a manejar sus emociones 
para poder rendir el máximo en lo académico. pero también en lo físico y lo socia l. 

*Enseñando a los alumnos Inteligencia Emocional , les enseñamos que ellos son dueños 
de sus emociones: son dueños de sentirse tristes, decaídos, enojados. fru strados, 
deprimidos o de los estados emocionales contrarios. Asimismo. los hacemos 
responsables de sus acciones y reacciones, pues no deben culpar a otros de lo que ellos 
mismos sienten o deben dejar de sentir. 

*En la etapa que nos compete , que va de los dos a los cinco años de edad, son comunes 
las manifestaciones de egoísmo, frustración, envidia, celos, agresividad verbal y física y 
egocentrismo. Por ello , es importante enseñar a los niños a manejar sus emociones para 
que ellas no les afecten , sino por lo contrario, al comprenderse a sí mismos y a los otros, 
podrán cambiar sus estados emocionales según sus necesidades y aplicar positivamente 
sus conocimientos en beneficio de su aprendizaje . 
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