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INTRODlICCIÓN 

En esta sociedad, en la que cada día tenemos menos la observancia de los valores, la 

mística, el humanismo, quiero proponer el siguiente programa, a fin de que como padres, 

guías y educadores, podamos convivir mas con nuestros pequeños en edad preescolar, que 

podamos tener un espacio a lo largo de 20 sesiones en donde podamos expresar en 

conjunto nuestras emociones, reforzar los conocimientos y desarrollar al máximo las 

capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes de nuestros pequeños, logrando con ello que 

se refuercen los lazos de comunicación, asi como la seguridad en si mismo y su felicidad. 

Ademas, por supuesto, de dar un énfasis especial al área afectiva y social, ya que, 

recordemos, que es a través del juego como los niños desahogún toda la infonnación y 

vivencias tanto poSItivas como negativas~ ayudándonos a nosotros como guías a resolver de 

manera adecuada los problemas y a su soluclón. 
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Me he Involucrado en la educacIón preescolar, porque es en esta etapa del 

desarrollo del niño cuando se dan los cambios más importantes, tanto en el área afectiva, 

como en el área social y cognitiva. 

De esta forma, en el primer capitulo, se abarcarán conceptos teóricos tales como el 

de educación preescolar y su vinculación teórica con la psicomotricidad, la escuela 

tradicional y la escuela construcrivista. En el segundo capítulo, abarco todo Jo que es el 

desarrollo humano, tanto fislco como cognitivo y socio afectivo. En el tercer capitulo, se 

abarca todo lo que es el concepto de la psicomotricidad, las áreas que abarca y la 

importancia de ésta en la edad preescolar. Por último, el cuarto capítulo trata ya la 

propuesta del programa y las actividades. Presento además, una pequeña conclusión que 

resume mi experiencia tanto como madre como profesionista en relación con mi 

experiencia pedagógica con la psicomotrlcidad. 



JUSTIFICACION 

Puesto que la educación de hoy en dia debe ser muy creativa. el profesor debe estar 

siempre preparado y ser consciente de que en sus manos están esos seres creativos que 

harán de la sociedad un lugar mejor 'lue el actual; así, la psicomotricidad y la creatividad 

van de la mano con el maestro, pues es éste quien va a guiar y a hacer que estos niños 

expresen su 5Cntir desarrollando al máximo sus capacidades y aptitudes necesarias para un 

óptimo desempeño escolar posterior y una formación de la personalidad que les ayude a 

enfrentar cuaJquier reto que se le presente, superando cualquier tipo de problema y estando 

seguros de si y firmes en sus propósitos 



/./ EDUCACIÓN PREESCOLAR 

CAPITULO I 

CONCEPTOS 

tiA diferencia de la educación primaria y secundaria cuyos contenidos están sujetos 

a una programación explicita. la Ley General de Educación concibe la formación 

preescolar de manera más flexible, al reconocer aproximaciones distintas para estimular el 

desarrollo integral de los niños". I 

Actualmente la educación preescolar, tiene el propósito o intención primordial de 

que los resultados sean producto de una acción consciente y organizada, mas que un 

conjunto de conOCimientos que deban aprenderse, a fin de que el aprendizaje que se lleve a 

cabo dentro del aula, sea lo más real poSible, vivencial y significativo. 

Los propósitos de la educación preescolar, descritos en el articulo tercero 

constitucional y primero de la Ley General de Educación. son los que guian la operación 

del Sistema Educativo Nacional~ así los propósitos definen los resultados que se pretenden 

obtener en la fonnación y el a?rendizaje como producto de una acción pedagógica; 

enuncian las competencias, los hábitos, los conocimientos y valores que los niños deberán 

adquirir, así ingresarán a la escuela en condiciones que faciliten el aprendizaje. cada vez 

más complejo, es decir. prepararse para seguir aprendiendo. 

Los propósltos de la educaclón preescolar, tomados de fa Guia para la planeación 

docente del ciclo escolar 97 -98, enuncian lo siguiente: 

, SEP. ~-ª.JlI planeación docente de! ciclo e_scola.r 97-98 
México. D!recclon Gral De Scnicios educativos del O F J 997 
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Que lo, niño, conforme a 'u edad, 'ean capace, de: 

Mostrar una imagen posltiva de si mismos, valorando sus posibilidades y limitaciones y 

reconociendo las características que los identifican. 

2. Manejar, explorar y transformar el espacio y los objetos de su entorno, para satisfacer 

sus necesidades de auto cuidado y conocimiento de su realidad. 

3. Aceptar las frustraciones y mostrar actitudes tendentes a superar dificultades, a buscar 

en otros la colaboración necesaria. 

4. A identificarse como parte de diversos grupos sociales, tales como familia, escuela o 

comunidad.. 

5 Establecer relaciones interpersonales armónicas e identificar el respeto y la 

colaboración como formas de interacción social. 

6 Apreciar la importancia social del trabajo y el beneficio que aporta. 

7. Respetar las caracteristicas y cuahdades de otras personas sin actitudes de 

discriminación social. etnica o cualquier otro rasgo diferencial. 

8. Manifestar actitude, de aprecIO por la cultura, la hIStoria y en general los ,imbolos que 

nos representan como nación. 

9. Identificar y describir características y propiedades del entorno y las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

lO. Manifestar actitudes de respeto y cuidado al medio ambiente natural. 

1 L Utllizar reglas de intercambio hngüistico para expresar ideas, pensamientos y 

sentimientos, experiencias o deseos, así como comprender las señales no verbales en 

diferentes situaciones de comunicación. 

12 Expresar diversos aspectos de la realidad conocidos o imaginarios a través del juego o 

la representacIón 
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13 Explorar y disfrutar de dIversas formas de expresIón artística, tales como danza, 

musica, teatro, plastica, hteratura, cine y fotografia. 

14. Interesarse en el lenguaje escrito y valorarlo como medio de comunicación, relación e 

infonnación. 

15. Interpretar y producir Imagenes en forma de comunicación y recreación. 

16. Encontrar expllcaclon a dIVersos acontecimIentos de su entorno a través de la 

observacl()n, ia hipótesis, experimentación y comprobación. l 

Para lograr todo esto, es necesario que el Jardln de niños sea un espacio que les 

ofrezca la oportunidad de desarrollar su creatividad, enfatizar su seguridad afectiva y la 

confianza en sus capacidades, estimulando su curiosidad y haciendo el trabajo de grupo con 

propósitos claramente planeados de antemano; así como aprovechar el interes de los niños 

en la exploración de 105 dIversos tipos de lenguaje y en las malemálicas o inicio del 

razonamiento lógico. 

1.1.1. POR QUÉ EDUCACiÓN PREESCOLAR 

Una de las primeras razones que, sin lugar a dudas es importante aclarar, es porque 

en la edad preescolar. el niño se encuentra ávido de una serie de aprendizajes que Ja vida 

misma le da, y porque en el Jardin de niños es en donde tiene el primer contacto fuera de 

casa con la sociedad, con otro tipo de educación y costumbres quizá,.y es ahí en donde 

tiene la oportunidad de aprender más sobre su entorno, donde tiene la oportunidad de 

emprender de manera vivencial, significativa y de construir su propio aprendizaje. 

Ademas, porque entre los cero y los cinco años eS cuando el niño puede aprender 

del mundo de una fonna novedosa, establec1endo asi la mayor cantIdad de conexiones 

2!dem Op ["il p.'lgs ~-..¡ 
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neurológlcas que le ayudarán a que en un futuro no tenga problemas de aprendizaje, y que 

de igual forma lo llevaran a ser un adulto más seguro, creativo y fehz. Si desarrollamos y 

estimulamos más su motricidad gruesa, se ha comprobado qoe el proceso de la lecto

escritura suele tener menos complicaciones. 

Creo que lo más importante de todo esto es que con el presente programa pretendo 

establecer un canal de comunicación padre-hijo, educador-alumno que perdure a través del 

tiempo, que les ayude a aprender juntos, a descubrirse mutuamente, en fin a aceptarse 

como son. y ser felices. 

Pretendo lograr fomentar en el niño su capacidad creativa, de ser y de vivir como 

una persona única, critica y responsable de si y de su entorno. y es en preescolar en donde 

podemos Comenzar. Porque a nosotros como padres y educadores nos abrirá las 

expectativas de desarrollo para nuestros niños y nos dará un mejor entendimiento de sus 

inquietudes. de sus problemas, lo que contribuirá a que siempre exista una buena 

comunicación, incluso en etapas postenores de desarrollo. 

Por último, debemos tener muy en cuenta que el niño a través del movimiento 

aprende, Investiga y solUCiona sus problemas de acuerdo a su edad. 

1.1.2 VINCULACIÓN DE LA PRÁCTICA PSICOMOTRlZ CON LA COHERENCIA 

PEDAGÓGICA. 

Práctica ¡nicomolriz, 

Para poder explicar el presente punto de mi investigación. he escogido a un autor 

contemporáneo. quien asegura que la práctica ps\comotriz se vincula muy directamente con 

la escuela, aunque no siempre resulte fáCil desarrollar el llamado principio de acción para 

10 



ayudar al niño y comprender asi de una manera clara y coherente su maduración a través 

del cuerpo. \ 

Según Bernard Aucoutuner, el término Vw,:omotrlL'/dad, implica que existe una 

unión entre motricidad, afectividad y proceso intelectual, y ésta unión será de tipo 

dmárnica, que se manifiesta en todas las acciones y movimientos del niño.4 

A partir de la infancia, se construye la práctica psicomotriz, con sus objetivos 

propIos y detimdos, que son necesarios para la correcta maduración del niño, asi, se habla 

de comunicación, creación y descentración,5 

Por creilclún, entiendo que es la capacidad del niño para disociarse o separarse de 

sus proyecciones y emociones, adquiriendo asi las nociones de espacio y tiempo, que le 

ayudan a no ser un niño limitado en su percepción del ambiente y en su capacidad de 

análisis, que le facilite la iniciación al pensamiento operatorio. 

La deseen/rac/tÍn es un factor primario y sumamente importante para la correcta 

apertura al funcionamiento del pensamiento lógico. Como educadores, pienso que 

deberiamos poner en juego esta separación de las emociones de la vida imaginaria, de tal 

forma que el niño refuerce su seguridad e independenc!a. 

El correcto desarrollo de la comumcución, permite al niño ponerse en el lugar del 

otro y escucharlo, anteponiéndolo a sus propias 'Proyecciones o lmagenes internas y 

emociones, tc:nemos la noble tarea de abrir al níño a la comunícadón. a (a creación libre, 

que libere mediante el movimiento sus emociones, que tenga el placer de moverse.b 

lAucouluner, Bernard Conferencia Barcelona, 16/4/9] 

~Idem, pag 1 

~tdem pagJ 
hldem pag 6 
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La practica psicomotora es un medio para ayudar ar niño a Su maduración con los 

ejercicios de expresión corporal, en donde liberan tensiones, y que ayudan a expresar sus 

emociones y a fortalecer su seguridad. Como padres estamos continuamente obligados a 

ayudar al niño a su maduración psicomotora, rompiendo la tensión que pudiera esconderse 

bajo una rigidez del tono muscular o movimientos torpes, rigidos. 

En la escuela, debemos ayudar al niño a movilizar su imaginación, pues las 

representaciones y los juegos imaginarios reducen temores, disminuyen las tensiones, 

amplian el sentido del placer por movimiento y ayudan a que el niño tome distancia con 

res1X!cto a sus relaciones. 

La disponibilidad para la actividad escolar, conlleva una maduración afectiva, que 

es a su vez resultado de la capacidad de descentración, organización y estructuración del 

espacio y el tiempo y son consecuencia lógica de este proceso de maduración. 

Lo que busco con este programa, es que desde las primeras actividades el niño 

encuentre un espacio en donde vivir su expresión motriz, en donde el lugar posea un 

espacio de placer sensorio motor, en donde el juego simbólico, tenga un lugar irnJX>nante y 

exista tambien un lugar para las representaciones. 

Así, la expresividad motriz del niño se manifestará a través de acciones COn valor 

simbólico, conteniendo descargas de emociones y proyecciones, que le permitirán 

establecer relaciones más adecuadas con el espacio, el material y las personas que le 

rodeen. 

Con este programa, quiero motivar a los niños a que busquen sus propias 

expectativas: de sus metas y pequeños logros depende que se fonne un adulto feliz y seguro 

de sí mismo. Una persona de éxito. 
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Coherencia pedagógica. 

Estoy de acuerdo en que la práctica psicomotriz ayuda al óptimo desarrollo del 

milo, y dentro de la escuela, la practica psicomotriz es coherente con las finalidades o 

propósitos educativos. pues estos también son motrices. 

Ahora bien, para que ex.ista una coherencia pedagógica en cuanto a la práctica 

psicomotriz, se deben cumplir ciertos aspectos, de los cuales Bemard Aucouturier habla en 

su conferencia en LiBe, Francia en 1994: 

"- .. Un niño abierto, es un niño que no está traumado por los fracasos, 

particularmente por el fracaso escolar, por lo tanto, la escuela tiene la obligación de contar 

con las condiciones necesarias para el correcto desarrollo intelectual y para una buena 

integración escolar".' 

Para lograrlo) deben existir en la escuela cuatro aspectos importantes·. 

l. El desarrollo armónico del niño 

2 El placer de comunicar 

3. El placer de crear y actuar 

4 El placer de pensar 

Pensar en el desarrollo annónico del niño. es ofrecerle en la escuela un espacio a 

donde él {legue contento, alegre, en donde se slenta acogido, abierto a hacer demandas a las 

personas que le rodean~ un lugar en donde pueda y quiera dar y recibir, descubrir y conocer, 

de ser feliz de estar vivo, sin temor. duda o culpabilidad, en donde siempre sea reconocida 

su originalidad de ser niño en sus expresiones caracterizadas a través de la vía motriz. Que 

sea reconocido en su fonna de comunicarse con el cuerpo a través de las emociones, que se 

:' Aucoutuner bernard. Pliltica en Lille 1994 
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le reconozca su interés por explorar su mundo, escapando de alguna manera de los deseos 

de invasión por pane de los adultos, y dejando así los temores al fracaso, facilitando su 

desarrollo intelectual. 

La escuela debe ser pensada para 105 niños, el educador deberá involucrarse con 

cada uno de ellos de tal manera que resulte un facihtador de su maduración tanto afectiva 

como motriz y cognitiva. De la misma manera. debemos respetar el ritmo particular y unico 

de cada niño, así podrá descubrir los diferentes placeres. 

Según Bemard Aucouturier, afectividad y aprendizaje van siempre de la mano 'i por 

lo mismo, la escuela debe ser un lugar en donde los conflictos o bloqueos afectivos puedan 

ser canalizados de manera adecuada, de esta forma y por medio de su motricidad, el niño 

se descubnrá y aceptará a si mismo y vivirá el placer de ser y de hacer Jo que a el le guste. 

de actuar sobre su medio, de vivir su omnipotencia y de que ésta sea aceptada y reconocida. 

Es muy importante que como educadores permitamos que el niño agote toda. su 

energía en lo que él decida, de la repetición de sus acciones depende que nosotros nos 

ajustemos y hagamos evolucionar sus impulsos hacia fines deliberadamente establecidos. 

Se trata entonces de fonnar seres activos, creativos, con iniciativa, que desarrollen 

al máximo sus talentos, emprendedores, con inventiva e iniciativa, capaces de expresar lo 

que sienten por cualquier medio, como padres debemos estar atentos a que nuestros hijos 

encuentren su propia manera de expresarse y tener respeto por él, comprendiendo ante todo 

que él expresa lo que quiere y siente y respondiendo a sus dudas clara y directamente . 

.. Expresarse en muchos sentidos es casi una necesidad fisiológica corno comer, 

orinar o defecar, para el niño, y SI nosotros como padres y educadores no la entendemos, 

provocaremos en el niño una absoluta frustración". 



La guia que nosotros como padres debemos ser, será justificada si y sólo si con esto 

logramos potenciar todas las capacidades de expresión, actitudes. y aptitudes, así como 

$entlmientos para que de ésta forma nuestros hijos sientan el placer de crear y actuar. 

Como padres y educadores debemos tener la cenera capacidad de reflexiÓn 

pedagógica sobre )' para nosotros mismos. sin que esto se convierta en manipulación 

ejerclda con los pequeños, hacla lo que nosotros queremos de eHos, debemos tener una 

c-apacidad de escucha de diálogo, comprensión, que suprima ésas sensaciones de 

mtolerancia y autoritarismo que muy frecuentemente se presentan. 

La prút.:licu p.'iicumulri= cuht:renJe con un proyectu pet.ÚJgúgic.:u, ligado a la 

capacidad de dar, compartir, comunicar, de acuerdo con el nivel de maduración y la edad 

del niño; deberá llevado a una correcta percepción del otro y de si mismo despertando as! 

en el niño un deseo real de percibir su mundo, dando y recibiendo en !t;uaJ medida. R 

Todo !o antenar, dependerá de lo siguiente: 

primero Que el niño pueda manifestar lo que quiere y el educador o padre sepa estimular )' 

conocer esos procesos latentes por medio de! juego y de las actividades ligadas a 13 

motticldad del niño 

segundo Tener mucho cuidado en escuchar a los niños, en especia! cuando lo que quieren o 

demand2.n es de tipo afectivo y tener CU!d2do en no sumergirles en situaclones de 

aprendizaje cognitivo O de lenguaje en donde no haya cabida para tos sentimientos. 

~ Procurar que et niño sea, sin complejos, hmitac.iones ni restricciones emocionales, 

que se acepte a si mismo y a los otros así como también a contribuir a que lengan 

Identidad propia 

~Idem pág 12 
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Esto es Jo que JOcluye en gran medida mi propuesta, ya que alienta a los niños a 

ex:presarse, a comunicarse entre si, a demandar, a crear y a ser mediante las actividades 

Si sabemos que el niño necesita el movimiento, se debe reforzar el propio 

movimiento hacia la resolución o entendimiento de los conflictos que se presenten como 

un preludio para crear, construir e inventar, debemos ser guias en el control de la 

impulsividad del niño, matizando asi su actividad y transformandola hacia creaciones 

positiVas, hacia cambios de comportamiento, hacia donde el niño se vuelva responsable de 

sus actos 

Los guías deben tener presentes que hacia los tres o cuatro años, el placer de pensar 

en el niño se centra en el placer de moverse, entonces pensamiento y acción van de la 

mano~ si se le permite al niño tener ideas y ponerlas en práctica, es decir, desarrollar 

proyectos, llegará fácilmente al final del camino, o el placer de pensar, lo cual le dara un 

mayor equilibrio afectivo; entonces la práctica educativa es un medio único para que el 

niño pueda vivir su impulsividad motTÍ1_ sin olvidar que en todo proceso de maduración 

existen tres momentos: uno de impulsividad motriz, en donde el niño aprende por 

movimiento, otro de representación, en donde el niño resuelve sus problemas o dudas por 

medio de "ponerse en el lugar de! otro" y otro de lenguaje, en donde la resolución de 

conflictos se da por medio del diálogo, de expresar sus demandas y de que éstas sean 

resueltas de manera clara y correcta 

El placer de pensar, es el placer de poder desarrollar un proyecto y de llevarlo a 

cabo a través de la acción, que sup:me una estructuración correcta de la persona, en 

psicoamilisis diremos del YO. en donde el niño sera capaz de decir yo soy, yo hago, yo 

existo, lo que requiere de un equilibrio en todas las areas, así, el niño, ayudado por su guia 

o educador, llega a la comprensión del yo y el nosotros, al entendimiento de un sistema de 
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relaciones más propio, la descentración es la superación de la impulsividad motriz y 

afectlva por medio de una nueva visión de si y una nueva comprensión del mundo." 

1.2 ESCVEU TRADICIONAL 

En este capítulo voy a hacer un breve recordatorio de lo que fue la I:~",cuela 

Trudu.:iunul, que tuvo !iU auge principalmente a partir del s. XVJI. Mi interés principal en 

mencionar en este capitulo lo que fue y aun sigue siendo la J:.:.n:uelu Tradu.:iuna/, eS porque 

quiero dar un enfO{¡ue más claro de lo que pretendo y no con mi trabajo, es decir, pretendo 

que quede muy claro que mi trabajo se basa en la actividad individual de cada niño, de sus 

inquietudes e mltreses, y nu de la sabiduna absoluta que pudiér.mos tener como 

educadores (:) paJr~s para ens!;:ñar a nut::stros híjos. 

La llamada En .. :udu 'l'rudu.:iunu/. surg.t:: en t.:l siglo XVII, en donde los colegios 

jesuitas y touus lu~ Jem:t.s colegios 4ue bándaf'oin a la juventud y niñez de ¿hl1. ¿pUi,;tt una 

vida melódú.:a en su intt:riur. eTi:m lu::; cult:gios que triunfaban, así los niño!; crecían dentro 

de ínstiluclOm:s ajenas a lus problemas Út la ~ul:il:!dad, de fa vida munuana, tran 

l.:on~1antt!Im:ntt! vigilados, put!~ la vida en t!stc tipo de I.:olt:gios er'o;! con~iderdda como muy 

peligrosa. nl)I.;Ml. Lu!) aiuIIIIlu~, eran pt:rsu~ ~in \lOl ni \lulu, ~ill I.:rilt!liu, VIUpt;H~U) a ia~ 

En I.:uanlu a lu!) c\.)nh:niuo~ dt: la t:T1~eñaru..a, \1arrsrnitia-ol en estt: tipo de l;oleglo~, 

('Idem Pag 15 
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del mundo exterior, todas las materias que tienen relación con el mundo de afuera, eran 

restringidas al tiempo de vacaciones en las cuales el niño podía integrarse a su entorno, el 

Latin es utilizado como la lengua natural, la lengua materna Queda prohibida. w 

Por todo lo anterior, no resulta dIficil imaginamos la clase de intoJeranÓ3 a la que 

eran sometidos los alumnos, existía algo que le llamaban .... la clausura", que eran los lugares 

dentro del cole¡Slo los dormitorios en donde se requería de un constante sacrificio y 

renuncia por parte de los alumnos. En estas escuelas se pretendía vivir por un ideal- V1VIf 

en humildad, total desprendimiento y sometimiento a la autoridad"." 

Habia mucha competencia entre los alumnos, el honor era lo que impulsaba la 

pedagogía. La e~tructura de los grupos era muy rígida, escalonada, de esta fonna se 

pretendía que el sentido de competencia se mantuviera siempre vivo. 

Ahora bIen, el papel del maestro, era también de tipo rigorista, rigIdo, se hmltaba a 

organizar. dirigir y estructurar de forma muy estricta la vida de cada uno de los alumnos, 

sus actividades y es quien vela por el cumplimiento de las mismas y de las reglas del 

colegio. El maestro es el único que puede resolver las dudas los problemas y las 

inquietudes de los alumnos, aunque de hecho no se da tiempo para que éstos desahoguen 

sus inquietudes. 

Pero, de alguna manera y quizás a través del tiempó, surgen cambios y a principios 

del S.XVl1l, Comenio en su "/J,dÚC(ICU Mugna" plantea ideas y conceptos innovadOres 

para a época en lo que se refiere a la educación y sus propósitos, pues según él las tonnas 

de estudio deben ser rígidas, muy ordenadas, una materia a la vez, propone un orden 

metodológico en el estudio y de esta forma se darán mejores resultados por el bien del 

IIlJesus Palacios La cUcWÓ~ pp 16-17 

llldemp 17 
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educando. Con este tipo de esquema, será imposible enseñar y no obtener los resultados 

esperados. Aquí, nuevamente la tarea del maestro es estar bien preparado, tener una buena 

estructuración y organización de los temas y esto será la base para la obtencíón del éxito 

deseado. Encontrado en el texto de Jesus Palacios y citando a Snyders. " El maestro es 

quien debe preparar y dirigir los ejercicios de tal manera que los alumnos se desarrollen de 

una sola manera, siguiendo una graduación especifica escogida por él".12 

El maestro seguirá siendo quien prepare los conocimientos y temas de aprendizaje 

cuidadosamente y para evitar confusiones, al alumno se le impedirá tomar decisiones o 

tener iniciativas propias, esto con el umco fin de que la educación sea de estilo más 

tecnico y fácil, y para que el conocimiento sea adecuado a la edad y fuerza de lo alumno. 

Otro aspecto relevante que marcad. el estilo de ésta escuela, es la noción de programa, que 

de hecho no ha desaparecido, y el empleo racional y metódico del tiempo, todas las 

actividades tanto de clases corno libres son minuciosamente planeadas, de tal fonna que no 

existe tiempo para el ocio, para el pecado. El manual escolar, es otro de los instrumentos 

utilizado dentro de estas instituciones, en él se encuentra perfectamente graduado y 

estructurado todo lo que el alumno deberá aprender y conocer y que no lo confunduá. 

El metodo de enseñanza sera el mismo para todos y en todo momento, el repaso de 

los temas es fundamental, pues este tipo de escuela centra su postulado princ;palmente en 

el hecho de que mientras más repase un alumno, de la misma forma en como el maestro Jo 

exphcó en un principlo, más aprenderá el alumno. 

La escuela constituye de nuevo un modelo separado de la sociedad, en lugares 

preferentemente tranquilos, alejados de las distracciones de la vida cotidiana, los alumnos, 

por otro lado, eran obligados a someterse, alienarse, a ceder, en este tipo de escuelas el 
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maestro es el lInico que sabe, de el se aprende lo que se debe aprender, los niños están más 

obhgados a obedecer que a ser, no pueden hacer su voluntad, sino siempre la de otro u 

otros. D 

Por otra parte" el castigo y las repnmendas toman especial importancia, ya que se 

truta de estimular el progreso del alumno. Ratichius!4, se ha convencido de que el castigo 

obliga a trabajar a los alumnos, y a que estos acaben tomando gusto por el trabaJO. 

Comemo, por su parte, dice que el castigo se lmpone por su bien, él sostiene que el 

castigo y la disciplina son suficientes para desarrollar en los alumnos el sentido de la 

responsabilidad elemental 

Ambos, Comenio y Ratichius, postulan una escuela (¡oica en donde pobres y ncos 

puedan aSistir, en segundo lugar, se oponen a que hablen latin y convergen en que Jos 

primeros aprendizajes, las pnmeras frases, sean en la lengua natal de los alumnos, así 

también con los ejemplos que se ut,lizan sean ejemplos cotidJanos, famIliares y no 

ejemplos sacados de los grandes autores." 

Vamos ahora a dar un enfoque actual de los que es la educación tradicional en 

nuestros días, y sus representantes .. Hoy, en el siglo XX en pleno apogeo de 

descubrimientos y desarrollo científico y tecnológico, para ello acudiremos a Snyders, 

Durkheim, Alain y Chateau que a pesar de sus diferencias pueden servimos para 

caracterizar a la pedagogía tradicional de nuestra época. 

Para Snyders, " El fundamento de la educación tradicional, es la ambición de 

conducir al alumno al contacto con las mayores realizaciones de la humanidad", la noción 

'\Idem p 19 
;~Idem p :!(j 

51dem p :!I 
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de Modelo es fundamental Emile Durkheim, defiende que educar es confrontar al alumno 

con las grandes ideas morales de su tiempo y pais, y así otroS autores. 

Educar es, en fin, elegir y proponer modelos a los alumnos con claridad y 

perfección. no hacerlos razonar, sino recibir, almacenar y memorizar la infomación 

recibida, no hacerlos responsables de sus actos, de sus aprendizajes, de sus investigaciones, 

sino hacerlos receptores de un conoclmiento preciso y preestablecido sin dar lugar a 

equivocaciones, recorrer el camino de la mano de un maestro, seguros y sin distracciones; 

[os ejercicios pretenden hacer adquirir a los alumnos unas disposiciones tisicas e 

Intelectuales que faciliten su contacto con los modelos establecidos. 

El nIño deberá acostumbrarse a observar determinadas normas estrictas que le 

Impidan librarse de su espontaneidad y expresar sus deseos. El conjunto de normas 

constituye el acceso a los valores, al mundo moral y al dominio de si mismos. El castigo 

cuando las reglas son transgredidas, hace que el alumno renuncie a sus caprichos y 

tendencias personales. Así, maestro y alumno, se encuentran distantes, no hay posibilidad 

de comunicación, el alumno, es un mero receptor de los contenidos de aprendizaje. 

La enseñanza tradlcionar concede una especial importancia a los conocimientos y 

cultura en general, la mejor fonna de preparar al niño para la vida, es formando su 

inteligencia, su capacidad para resolver problemas, su atención y esfuerzo. Según la escuela 

tradicional. la realidad escolar esta organizada al margen de la vida cotidiana, debe tamizar 

de alguna manera las tentaclones del mundo exterior, desea proteger al niño de todo lo 

negativo que tiene la vida nonual y prepara un tipo de vida "al margen de esta vida. 16 
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Con relación a la tendencia de Escuela Tradicional, Margarita Pansza l7 , ha escrito 

que el orden y la autoridad son los pilares de este tipo de escuela., el orden se materializa 

en el método que ordena el tiempo, el espacio y la actividad, la autoridad se escenifica en 

el maestro, dueño absoluto del conocimiento y del método. El método garantiza el dominio 

de cualquier situación se trabaja Con modelos preestablecidos, este tipo de escuela fue, en 

su tiempo adecuada a las necesidades sociales y hasta considerada como moderna, sus 

rasgos distintivos, podemos decir que son: el verticalismo, el autoritarismo, el verbalísmo 

el intelectualísmo, la postergación de! desarrollo afectivo, la domesticación y el freno al 

desarrollo social como sinónimos de disciplina, en ella existe un rígido sistema de 

autoridad, solamente quien tiene mayor jc;,:rarquia c;,:s quien toma las decisiones, vitales para 

este tipo de organización, el alumno, es el último eslabón de esta cadena y es quien carece 

totalmente de poder. 

El verha/wm, constituye un obstáculo insalvable de la escuela tradicional, ya que 

en ella se sustituye de manera sustantiva todo tipo de experiencias. indagaCiones o 

investigación por parte de los alumnos, la ciencia se convierte en algo estático y el profesor 

se convierte en el mediador entre el alumno y el objeto de conocimiento. 

El intelectua/rsmo, según Margarita Pansza, implica privilegiar la disociación entre 

Intelecto y afecto, en esta escuela subyace la idea de que a la escuela sea sólo para 

desarrollar la inteligencia, cosa que implica negar el afecto y su valor energético en la 

conducta humana 

El aulorl/arismu es prácticamente nulificar las acciones de los alumnos por 

obedecer casi de manera ciega las órdenes de sus superiores en donde existe un sistema 

¡ 7Pansza, G Margarita Es¡;:uela T radiÓonal Nueva Tecnocrática y critica en Fundamentación de la Didáctica 
Tomo 1 pp 51-69 



rigldo de autondad, es decir que quien tiene la mayor Jerarquía es quien lOma las 

de'cisiones. por supuesto, el alumno es el último eslabón de la cadena. 

Por último, cabria mencionar que como una opinión muy personal, me inclino a 

pensar que había en este tipo de escuela muy poca o ninguna lmponancia para los 

ejercicios de psicomotricidad. La vida en este tipo de colegíos era muy de tipo intelectual, 

sí existía un tiempo para el ejercicio, pero de ninguna manera esto era tomado como algo 

de importancia, sino más bien pienso que era tomado como algo de distracción. También 

pienso que el ejercicio era concebido como para competencia, para reconocer quien era el 

mejor, pero no tenía nada que ver con el conocimiento cientifico. Como escribió Margarita 

Pansza en su texto "Creer que en la escuela sólo importa el desarrollo de la inteligencia, 

Implica negar el afecto y su valor energético en la conducta humana".I!! 

1.3 ESCUELA CONSTRUCTlVISTA 

"El profesor, lo quiera o no, es un agente que determina el tlujo de estímulos que 

rodean al alumno"19 Esto es partiendo de la idea de que la educación tiene como fin 

promover los procesos de crecimiento personal, del alumno en el marco socio cultural del 

gnrpo al que pertenece. Lo que se busca, es que el alumno deje eso.! estado pasivo, de 

observador y ejecutor, y se convierta en creador de su propio aprendizaje. 

En la enseñanza tradicional, el alumno tiene un rango de acción muy reducido, sin 

experimentación, sin inveSligación, esw asociando al lenguaje como lJn medio casi único 

para la transmiSIón de conocimlentos.{verbalismo) 

I~ldem. pag 54 

l'ICastorena Mora, Ma Honensla Hacla..!!!l.ª-..I1raCllCa docente constnlctlvista ppJ3 y ss 
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De lo que se trata actualmente, es de que el alumno construya dentro de sí mismo 

los mecanlsmos intelectuales, que le pennttan una óptima construcción de! mundo de 10 

real que le rodea. En el proceso de la práctica constructivista, la planificación de la 

enseñanza, tiene un lugar preponderante. Deberá incorporar una serie de actividades 

Intencionadas, sIstemáticas, promoviendo la constante participación de los alumnos, 

<Iendo ante todo flexIbles y autónomas. entendiendo por flexIbles que se ajusten a las 

necesidades de su grupo, de su estructura cognoscitiva propia. 

Autónomas en tanto que posibiliten al alumno de un desarrollo paulatino de su 

capacidad para desaorollar aprendizajes en una amplia gama de situaciones y 

circunstancias, el profesor aquí, es solamente un guía, un orientador de1 aprendizaje. 

En cuanto a la motivación. es necesario que para que exista un aprendizaje haya 

una real participación del sujeto que aprende, así la motivación cuenta con dos aspectos a 

saber· 

El energético 

El direccional 

Donde el primero es la fuerza con que el sujeto se integra a la acción y el segundo 

son los objetivos o propósitos a los que se aplica, motivado por las metas y por las 

recompensas externas. 

Ambos tipos de motIvación son realmente favorecidos si desde la planificación de 

la enseñanza se toman muy en cuenta los intereses, las necesidades y nivel de desarrollo, 

así como los conocimientos previos de los alumnos. Esto propiciara un mayor interés por 

parte de los alumnos, un mejor entendimien10 y el aprendizaje será más significativo. 

Otro aspecto que aquí nos interesa es el de las secuencias del aprendizaje, que de 

alguna manera son las formas de organizar y estructurar la enseñanza, estas debenin 

24 



atender a un orden que vincule los conlenidos y las experiencIas prevIas atendiendo a la 

formaclon de la autonomía del aprendizaje; lleva Implícito un proceso m01ivacIOnal cuya 

presencIa a lo largo del aprendizaje esta relacionada con la persistencia y motivación del 

profesor y su función de guia y orientador del aprendizaje. 

Estas se estructuran tomando en cuenta lo que tiene que aprender el alumno y las 

condiciones opllmas para que lo aprenda La interaccIón constante del profesor, del 

alumno con los conteTIldos y de los alumnos con los alumnos, dando pnondad a las 

situacIOnes de cooperación, dará como resultado rebasar el nivel de memoria pasiva hacia 

una memona comprensiva, el alumno ya no memorizará los contenidos de la enseñanza y 

los repcttnl. bajo la orden del maestro; el alumno entendeni los contenidos de la enseñanza 

que se grabaran en su memoria sigmficativamente. 

Las secuencias del aprendizaje establecen los parámetros necesarios de 

procedimiento capaces de reestructurar, ajustar o agregar algo más a los esquemas ya 

eXIStentes de los alumnos. " Un aprendIzaje eficaz va a depender de los esquemas ya 

e~;'lstentes y de la capacidad intelectual del alumno para transtormarlos en nuevas 

e~tructuras de trabajo_"!ü 

Las secuencias del aprendizaje son formas de organizar y estructurar 

significativamente el aprendizaje, tienen la intención de articular y conjuntar el hacer de 

los alumnos y docentes. Los procesos que de ello derivan, llevan implícita la construcción 

del conocimiento y la autonomia del aprendizaje. 

En cuanto a la evaluación, esta es un proceso que va de la mano con el de 

enseñanza-aprendizaje, que permittra al profesor formar juicios valorativos dentro del 

proceso y que le darán la posibilidad de tomar deCisiones al respecto 



Al respecto. Marganta Pansza ha esento lo siguiente: A mediados del siglo XX. 

surge una pedagogía que cueSliona tanlo los principios de la escuela nueva como los de la 

escuela tradicional, y se pronuncia por la reflexión colectiva entre maestros y alumnos 

sobre los problemas que les conciernen en particular, todo esto como antecedente para la 

correcta toma de decisiones en el ámbito pedagógico, lo cual implica la critica radical 

hacia la escuela como tal, sus métodos, sus relaciones, sacando a flote todo 10 que de 

alguna manera permanece oculto. y que condiciona su actividad..?' 

Esta comente toma conceptos que antenonnente habían sido cautelosamente 

reservados o evadidos, tales como antiautoritarismo, ideología, poder, y declara 

abienamente que el problema básico de la educación, no es de tlpo técnico, sino politico. 

Así, se Incorporan a ella elementos de pSicoanálisis. y análisis de las relaciones sociales en 

relación con el proceso de enseñanza aprendizaje, 

Dentro de esa corriente, segun Margarita Pansza, se considera que el único 

elemento reaf de maduración psicológica y progreso social consiste en el pleno ejercicio 

del poder que le pertenece a cada ser humano comO tal. por su actividad y su trabajo; las 

instituciones son algo que crean los hombres, y es en donde se encuentra la transformación, 

tanto personal como colectiva 

Las instituciones son por los hombres que las hacen e integT'in, por intereses 

colectivos, no comO plantea la Escuela Nueva por un ideal personal, 22teniendo en cuenta 

que no especificaré esto en este trabajo 

Aquí, el análisis institucional es de relevante importancia, ya que permite sacar a la 

luz las dimensJOnes ocultas de los hechos educativos, se le reconoce como una institución 

~! PanS7..B, G Margama ~~cu!'!:ttt Tra.diriº'!-!lL~~~ Tj:'Cnocralif(i y critica en Fundamentación de la 
Didilctica_ T amol pp 60~62 
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regida por normas, que Intervienen en la relación pedagógica del docente. su estructura es 

flexible, pero se puede ajustar tanto en su organización como en las diversas técnicas de 

en:reñanza utilizados para la obtención de los aprendizajes. 

La fonnación dIdáctica del docente es de vItal imponancta para el buen logro de la 

transformación que se requiere, Margarita Pansza, finafiza diciendo que: " Nuestra época 

está marcada por la necesidad de una renovación fundamental de la enseñanza, que no 

puede ser separada del replanteamiento de la sociedad. ":'3 

Unida a otras disciplinas, la dIdáctica puede proporcionar elementos imponantes 

para la renovación de roles de profesores y alumnos, las curncuJas y la propia organización 

escolar 

Como un apunte personal, creo que en la actualidad y bajo este estilo de e.w:uela 

cumlrucllvi.'ita, como padres y educadores estamos más preocupados en ofrecer a nuestros 

niños la oportunidad de conocerse y conoce. el mundo que les rodea por medio del 

movimiento. Investigar, analizar y descubrir, implican movimiento, asi consideíO que la 

psicomotricidad en esta docencia conslructivisla es de suma importancia. Los ideales 

constructivlstas son de Üpo tlexible, se adaptan a las necesidades del grupo, a sus intereses, 

no quiero decir con esto que no estén estructurados, sino que bajo una línea bien definida 

de trabajo. el niño explora, investiga, crea, expresa y aclara todas sus dudas. Como veremos 

en el siguiente capítulo. el desarrollo Intelectual, fisico y emocional del niño se da de 

manera óptima por medio de! mOvlmiento, y en la escuela constructivfsta pienso que 

podemos encontrar un buen ejemplo. 

·2.lldem pag 62 
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CAPlTllLO 2 

DESARROLLO HUMANO 

l. J CARACTERíSTICAS DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA SEGÚN LA 

TEORÍA PSICOGENÉTlCA DEL DESARROLLO. 

Probablemente el desarrollo mental es un proceso que inicie antes del nacimiento, 

10 cual no significa que el bebé al momento de nacer posea ya fa capacidad de pensar, es 

decir de representar las cosas que vive y observa interionnente, sino más bien en las 

conductas sensorio motoras que se manifiestan y que son necesarias para un posterior 

desarrollo cognitivo, así las raíces de todo lo que es el desarrollo intelectual, se basan en las 

primeras reacciones motoras del bebé. 

PiagelH ha escrito acerca del desarrollo afectivo y cognitivo durante los primeros 

años de vida del niño y de sus investigaciones se desprende que las estructuras de 

inteligencia y los scnUmientos comienzan su desarrollo en la primera infancia. Los 

sentlmientos evolucionan durante la etapa sensorio motora al final de la cual los 

sentimientos afectivos del niño comienzan a influir en la selección de sus acciones. 

::.lJEAN PIAGET (1896- ¡980) Nace en Neucoalel, Suiza, Se interesó en el estudio de los moluscos, de cuya 
variabilidad realizó una lesis en 19 ¡ 8 En Zunch entró en contaclO COn el psicoanálisis y en París siguió las 
~nseñanzas de algunos filowfos rranceses de la epoca, En su obra. mOuenciada por Baldwin. se define su 
proyecto del estudio de la géneSlS de las funCiones psicológicas Su pteocupacion por el problema del origen 
del conocimiento cientifico. lo llevó al estudio de cómo surge este conocimiento a través de los niños 
Mediante entrc'\.~stas abiertas u obs.ervaciones, k1 que más tarde llamó metodo clínico, estudio el desarrollo de 
dlferentes concepciones inrantiles, encOTIlrando que éstas dlrenan n01ablemente de fas de Jos adun.os y que 
leman caractcnstlcas propIas 
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El crecimiento mental, no puede separarse del crecimiento fisico, especialmente en 

lo que se refiere a la maduración de los ststemas endocrino y nervioso, de ahí resulta que 

para comprender el crecimiento no sólo debamos remontamos hacia el periodo neonatal, 

porque existe la embriologia de reneJos o el estudio de los movimientos del embrión. 

La Psicología debe considerarse como el estudio de un sector particular después del 

nacimiento y antes de éste, hasta negar a un punto llamado de equilibrio que constituye el 

nivel adulto. El ambiente es considerado como una influencia relevante, tanto 

orgánicamente como mentalmente.].) 

Plaget hace entonces el señalamiento de una Psicología genética o " indiVidual" 

como su objeto de trabajo que intenta explicar no lo que se llama psicología general sino 

las funciones mentales por su modo de formación. por el desarrollo de cada individuo. 

Por los alcances y aportaciones teóricas de los estudios psicogenétlcos de Piaget. 

este merece una atención especial básicamente por su enfoque cognitivo estructural con 

base en una metodología experimental empírica y por su tratamiento específico que hace 

del objeto de conocimiento. 

Se interesó principalmente en cómo el niño construye eJ conocimiento y a partir de 

sus observaciones se hiro posible derivar ciertas aportaciones teóricas acerca de cómo el 

nlño aprende, las cuales sirvieron de base para que hubiera otros estudios acerca del tema. 

Demuestra mediante sus investigaciones que la adquisición de los conocimientos se efeC1úa 

según los procesos de u.'ilmJJucujn y ucom()ducu)n que al operar en equilibrio producen la 

adaptación de! intelecto al medlO en cualquier proceso evolutivo. Así, también distingue 

~\'VIalenaJ de Jc'-''rura ("ur50 de P>icoJogia CA\1 l) F 
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varios estadios en la construcción del conocimiento, mismos que se señalan más adelante y 

que serán abarcados únicamente en la edad preescolar.2f> 

En la teorla de la adquisición y transformación del conocimiento, Piaget destaca la 

d,menSlón biológ,ca, la mteracción del sujeto con el objeto y el constructivismo 

psicogenéllco. El conocimiento que se adquiere depende de la propia organización del 

sujeto Con relac\ón al objeto de conocimiento; es por medio de las acciones ejercidas sobre 

el objeto como se adquiere el conocimiento, el niño no se contenta COn recibir impresiones, 

sino que construye momento a momento su conocimiento. El objeto se conoce sólo 

mediante las actividades que el sujeto realiza con el fin de aproximarse a él, así el 

constante acercamiento en forma actlVa del sujeto al objeto permite al sUjeto la 

construcción de esquemas cognoscitivos cada vez más complejos que se originan en las 

estructuras biológicas dentro de un proceso continuo. Por tanto en la relación sujetO-Qbjeto 

se da fa misma prioridad a ambos. 

Para Piaget existe una reciprocidad entre el organismo y el medio ambiente y como 

CO"'lsecuencia de esto las experiencias que el sujeto adquiere, las cuales constituyen un 

papel esencial en la formación de estructuras cognoscitivas, así como el contexto social en 

que se dan éstas experiencias. 

Su propuesta propone explicar la foona en que se desarrolla el pensamiento con 

base en una perspectlva genética que consiste en la caracterización de las diferentes 

operaciones y estructuras mentales que se presentan desde el nacimiento y hasta la edad 

adulta y se consideran determinantes en la adquisición y constante evolución del 

pensam ¡ento 

1r'John L Phdlrps t.9S ongenes del intelecto segun PiaBet p 21 
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EXIste una continuidad entre los procesos de adquisición del conocimiento y la 

organizaCión blológlca del sujeto centrando su objeto de conocimiento en las estructuras 

del pensamiento En esta concepclon destaca la relación sujeto-objeto porque las 

experiencias en forma activa por parte del sujeto sobre el objeto, penniten la adquisición y 

transformacIón del conocimiento. es decir. se conforman las estructuras cognitivas las 

cuales en la interacción constante de! sujeto con el objeto se modlfican de un estado 

interior de conocimIentos a un estado sUperiOr. 21 

Dentro de la teona psicogenetica de Piaget, el proceso de aprendizaje, se explica en 

terminos de u.'ilmtfuClún y Clcomoduc"ín del conocimiento, establece una diferencia entre 

desarrollo cognuivo y aprendizaje. 

El desurml/o cognt/fVO es un proceso espontáneo relacionado con toda la 

información genética del individuo tanto de la maduración del sistema neNloso como de 

sus funciones mentales 

Mientras que uprendr::::uJt! es un proceso provocado por situaciones externas por 

medio de un docenle y limitado a un aspecto o problema. De esta forma, el niño no puede 

adquinr fa comprensión de un conocimiento sino tiene la suficiente madurez, puesto que el 

aprendizaje supone el empleo de estructuras Intelectuales previas para la adquisición de un 

nuevo conocimiento. por lo tanto los mecamsmos de aprendizaje dependen del nivel de 

desarrollo evolutivo del niño. así como de sus experiencias fisicas y de la interacóón social 

que favorecen su proceso de maduración. zx 

:7Piagel. lean ~!s.eSlu4'-(l5 de PSlcúlúgtª pp /2- 19 
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Así mlsmo, los sistemas del desarrollo de las estructuras cOf,,7J1itivas pueden ser 

relacIOnadas en terminos del aprendiZllje con los estadios o etapas de desarrollo evolutivo 

de la inteligencia 

PJ3get considera que los mdlvlduos pasan por todas y cada una de las etapas 

cognitIvas s1guiendo el mismo orden de presentación en que van evolucionando y 

especlt1ca las caracteristtcas del "esquema de acción" propios de cada estadío en las cuatro 

etapas que a continuación se menCIonan 

* "':1 periodo .\t!n.mrm mulor ((J~2 l1ñm"j 

* 1:"/ perw¡}o preoperaclVnal (2-7 años) 

" LI pl!rrodo de operaclOne.¡· concre/t.H r -11 UflO.vJ 

" U periodo de la.\" operuclOnesjorma/es (//-/5 año.\) 

de las cuales únicamente nos ocuparemos de los periodos sensorio motor y preoperacional 

hasta los cinco años. 

Piaget supone la t:xistencla de una serie Interna de pnncíplos de organizaCIón. 

{estructuras mentales) con las que el mdlviduo trata de constnnr un "entendimiento del 

mundo" Es decir, que se debe entender la fonnación de los mecanismos mentales del niño 

para conoccr su funcionamiento y naturaleza en el adulto, se deben comprender las 

operacIOnes lógIcas o nocIOnes de ro úmero, espaciales y temporales así como las 

crms(unClas perceprwle.,·h de la:.. Ilusiones geométricas en el niño, para comprender las 

mismas operaciones en el adulto Para: Plaget el desarrollo es un proceso proh.rresivo de 

eqllll1br3ción, así es facil oponer la mestabilidad e incoherencia relativas de las ideas 

mfantlles a la slstema117.aclón de la razon adulta. El equilibrio va en relaCIón directa con la 

2') [" .)r;.<;tancia perpetua es la cons(anci.íl o permanencia del objeto desarro1!ada por el n¡¡io con relilóón a las 
tlgmas geometncas. e<; decIr que una ventana, lambll~n es un cuadro, un vaso. es lambien un cJrcuJo. etc No 
Imp(lrtando que cambIe el color, o el tamatio del ml~mo 
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edad, \' tambu!n las relaciones sociales. el desarrof{o mental esa una construcción continua. 

con relaclón al tlempo y cuyas fases sucesivas se vuelven mas flexibles cuanto mas estable 

es. el equilibrio por el mismo creCimiento. Los procesos de inteligencia simbóhca se 

desarrollan desde antes del naCImiento y el mismo estudia cómo el mño pasa de los 

símbolos motores a los símbolos conceptuaJes. Por otra parte, el desarrollo cognitivo del 

mño, durante los pnmcros 1 g meses es particularmente rápido y de importancia especial, 

ya que el niño elabora a ese nivel un conjunto de las estructuras cognoscitivas que servirán 

de punto de partida a sus conStruccIOnes perceptivas e intelectuales posteriores que 

detenmnaran su afectividad futura. Asi. cuando comparamos a un niño y a un adulto nos 

sorprendemos por la identidad de sus reacciones y descubriremos tambien un mundo de 

dJtCrcnclas. Sm embargo las dos impreSiones son ciertas y cada una lo es a su tiempo)\J 

Piag,et habla desde un punto de vista funcional, de que existen mecanismos 

constantes, comunes a todas las edades, en todos los niveles "la ación supone un interés que 

la desencadena" _il, es declT, A todos los niveles la inteligencia trata de comprender o 

explicar que existen neceSidades tiS10lóglcas y afectivas que debemos resolver y al lado de 

estas abra que distinguir a las estructuras variables que son las que marcan las diferencias 

entre uno y otro nivel de desarrollo. Las estructuras variables son las lormas de 

organl7.1.ClÓn de la actividad mental o estadios. El concepto de estadio puede ser útil SI se 

nenen en cuenta tres cosas: 

1" que niños distintos pueden pasar a través de una secuencia de estadios a niveles 

dIferentes 

1UP1Jgel, lean op ór. pág J J 5S 
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?:' Que cada estadio recibe su nombre del proceso operativo más reciente y que cada 

uno consiste en la formación de una estructura total. 

]" La estructura global que caracteriza un estadio determinado es una integración de 

las que le precediemn y las realizaciones del estadio primero son preparaciones para las del 

siguienteU 

L-____ ~\/r-----J 

ESTADIO 8 

La primera infancia, de los dos a los siete años. 

En esta primera infancia, se presenta la llamada inteligencia sensomotora, en donde 

se da una suceslón continua de estad íos, cada uno de los cuales señala un nuevo progreso 

parcial, hasta que las conductas presentadas son consideradas como patrones de 

inteligencia, en un periodo que va de los doce a los dieciocho meses 

Aparece lo que se llama asociación, un mecanismo Que permite adicionar por vía 

acumulativa los condicionamientos a los reflejos, toda adquisición es concebida como una 

\~ldem Pag 35-Jb 
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respuesta al estimulo exterior, en otro extremo, podemos llamarlo asimilación, ó que toda 

relación nueva será integrada a un esquema o estructura anterior." 

A continuacIón. explico brevemente cada uno de los estadios en la etapa 

senSQmotora. 

Primer estudio o de esquemas sensomotores predispuestos: El niño nace con una 

serie de mecanismos o reflejos, elabora respuestas desde el nacimiento, de orientación 

hacia la luz o el sonido, en respuesta a un estímuJo agudo. Según Hebb las asambleas 

cel\.llares se forman en el transcurso de este estadio. 

SeKImdo e,wadío. de reacciones circulares primarias: Se caracteriza por variaciones 

en los esquemas producidos a medlda que van siendo asimiladas mas pautas de 

estlmul.clón por l. coordlOaclón de distintos esquemas. cuando entre ellos se desarrollan 

relaciones funcionales, por ejemplo ver y oir al mismo tiempo el mismo objeto, tocar y 

oler, ver y tocar, etc Y el reconocimiento de un objeto a consecuencia de una estimufación 

repetida. 

Las observaciones de Piaget indican que algo debe producirse, así, ver se transforma 

en ver para mirar, la atención del niño comienza a estar centrada en los objetos, pero aún 

nO tiene nociones temporales o espaciales, tampoco permanencia del objeto, sólo de 

acontecimientos, cuando un objeto desaparece, simplemente deja de existir. 

Para construir un mundo, habrá que introducir regularidades en él. yeso comienza 

al atribuir a objetos la estimlllación que se recibe, se pueden entonces dar una idea clara de 

los objetos como las fuentes de los estímuJos, tos objetos, las personas, las situaciones no 

se presentan nunca de una manera uniea o idéntica, cambia la orientación, la posición 

respecto a otros objetos. el aspecto Lo que significa que un niño adquiere la permanencIa 

'~ldem pag 36 
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del objeto cuando le identifica aun cuando este cambie su aspecto, su color o el momento 

en el que se presente Cada objeto producirá en el niño determinadas sensaciones en todos 

sentidos, pero cada una de ellas no basta para caracterizar un objeto. más que cuando ésa 

sensación se ha asociado al mismo objeto 

En la construcción de la permanencia del objeto o constancia perceptual. el niño 

pasa por una serie de estadios, semejantes a los de la construcción de la intelígencia. 

Durante este estadio se produce un progreso hacia la integración de los objetos y las 

percepciones en las pautas del niño dadas biológicamente. Estos cambios se producen de 

manera simultánea por medio de Jos procesos llamados de asimilación y acomodación. 

E~/adío tres_ Se llama asi a este estadio porque las reacciones son las fusiones de 

los esquemas relacionados anteriormente, son repetitivas y autorreforzantes, el bebé 

comlenza a tener lo que se llama actos intencionados, lo cual quiere decir que el bebé tiene 

ya su atención centrada en el objeto. tiene reacciones previas al movimiento en si, llora, se 

ríe o emociona y se adapta a nuevas situaciones en un mismo ejercicio. 

Esludío cuur(o. En este estadio se observan actos más complicados de inteligencia 

práctica, pero si la coordinación de los medios y de los fines es nueva en cada situación no 

prevista, los mediOS empleados sólo tomarán los esquemas de asimilación conocidos. 

Quinto estadío_ Hacia los doce meses, se añaden conductas precedentes a u:'Ia 

reacción esencial, la busqueda de medios nuevos por diferenciación de los esquemas 

conocidos 

Sexto e.wadío. Señala el termino del periodo sensomotor y la transición a un período 

siguiente, el niño es capaz de encontrar mechos nuevos, ya sea por combinaciones de 

esquemas anteriores aSImilados y acomodados\4 

1-lJohn L Phil1ips Jr Op ('It paglnas.11 ss 
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En un proceso de adaptación, se pueden distinguir dos aspectos, que son 

md\wciables, es decir, que no pueden darse el uno sIn el otro, pero que no son lo mismo, se 

habJa de /Js¡m¡hJC1Ón, Ó incorporación que el individuo hace del medio, de la acción de éste 

sobre su medlo; y de acomodaCión O las modificaciones del organismo por influencia del 

medio; La adaptación es en suma la modificación del organismo en función del medio, que 

favorece la conservación del mismo, pero que modifica el ambiente, el hombre modifica su 

naturaleza, su entorno y por lo mismo a sps 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL SEGÚN LA 

TEORíA DE ERIKSON. 

Para dar una idea clara de lo que se pretende con este trabajo, he escogido a Erlkson 

para explicar un poco el porqué es tan 1mlxlTtante el desarrollo socio emocional del niño en 

la infanCIa y las repercusiones que de ello derivan para una vida adulta segura y llena de 

satisfacciones y logros y por lo contrario, una vida nena de problemas y crisis. 

Pienso que si un niño adquiere en su infancia cariño, confianza, autonomía y es 

poseedor de miciativas propias, será un adulto capaz de desarrollar todas sus 

potencialidades, aptitudes e intereses, será un aduJto maduro, feJiz y sin miedo al reto, que 

hoy en dia hacen tanta falta 

En su libro tlIuludo "C 'hllhuod and ."ociety" (J 963) Erikson sugiere que siempre al 

crecer el indívlduo se enfrenta a dilemas o crisis especifica en cada etapa de su vida. De 

acuerdo con el, la correcta resolución de éstas crisis genera un nuevo equilibrio entre la 

persona y el mundo que le rodea. Si se destruye este equilibrio, se hará dificil la resolución 

I~Piagel. Jean op Clt pp) 1-35 
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de la crisis, que dará por resultado la no resolución de crisis posteriores. Por el contrario, 

una serie de éxltos producirá un desarrollo saludable y una vida satisfactona.3(> 

Primero etapa. Confianza contra desconfianza. 

Lo que aquí se llamará confianza en una primera etapa, significa no sólo que uno ha 

aprendido a confiar en sí mismo y en la capacidad de los propios órganos para enfrentar las 

exigencias o necesidades fisiológicas, sino también la capacidad e confiar en las 

Situaciones externas que determinan el que hacer diario. El ensayo y la verificación 

constantes de la relación entre afuera y adentro \levarán al niño al primer enfrentamiento 

con su realidad y la toma de decisiones. Los primeros dientes pueden ser una manera 

fehaciente de demostrar este hecho, ya que los dientes están dentro de uno, la primera 

conducta que denota es morder, y sus inseparables consecuencias, el enojo por pane de 

t&lo lo exterior, la madre en primera instancia, la separación del pezón materno, etc. El 

firme establecimiento de patrones perdurables para la correcta solución del problema 

princ-ipaI, cons-iste en un adecuado cuidado materno. 

La cantidad de confianza derivada de esta primera relación no depende de el hecho 

en sí de la cant,dad de alimento o afectos recibidos sloo de la calidad de estos primeros 

cuidados. La madre crea en su hijo confianza en la medida en que vincula este tipo de 

primeros cuidados con sus estilos de vida dentro de su esquema cultural propio. Lo que 

sucede aquí es que el niño forma su identidad propia que se transferirá más adelante en un 

sentimiento de ser aceptable. Los padres deberán educar al niño no sólo a través de la 

prohibición}' el permiso, sino también deberán representar para el niño una convicción 

profunda de que todo lo que hagan tendrá para todos un significado, un sentldo~ la 
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confianza. debe mantenerse durante toda la vida mediante esta combinación. cada etapa 

sufre de una crisis y resolución. 

Cada sociedad y cada edad deben encontrar formas institucionalizadas de 

veneración que derivan de la imagen que tienen del mundo .. H 

la. Etapa.. Autonomía contra vergüenza y duda. 

La maduraci.ón motriz, prepara el escenario para la experimentación con dos series 

simultáneas de modalidades sociales: uferrar y sO/fur. entendiendo por aferrar retener, o 

resttingir incluso en forma cruel y destructiva así como en un patrón de cuidado significa 

cuidar, tener, conservar. Así tamblén. soltar significaria por un lado liberar, descuidar, 

abandonar. o en un patrón de CUIdado. SIgnifica dejar pasar. dejar VIvir afablemente. 

Por tanto. el control externo o fuera del indIviduo, deberá ser firme pero 

tranquihzador, el niño debe sentir que la fe basiea en la existencia nO correrá peligro ante 

un cambio brusco de actitud. , ese deseo repentino de elegir por su propia cuenta, etc. La 

tlnneza tranquilizadora debe protegerlo contra la anarquía potencial de su sentido de 

discriminacIón aun inmaduro, el niño debe aprender a retener y soltar con discreción. Al 

mismo tiempo que como padres alentamos a nuestros hijos a nuevas experiencias que le 

servirán para madurar, deberemos protegerles también contra las experiencias arbitrarias 

como son la vergüenza y la duda. 

Por duela entenderemos cuando se niega al niño la experiencia o libre elección y 

volvera contra si toda su necesidad de discriminar y manipular. Por otro lado la l)ergüen:a 

supone que uno esta constantemente descubierto para ser observado y criticado por el otro. 

Si esta observación se ridiculiza, entonces existirá la vergüenza. 

17Tomado de Material de Lectura Psrcol0!9a General CAM D F /998 pag /9 ss 
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Ja. Etapa.. Iniciativa contra culpa. 

En todas las etapas existe un periodo de ajuste, crisis y resolución, y esta no es la 

excepción. En esta etapa, el niño se desenvuelve más seguro de si, se muestra más con 

miciativa, más con autonomía, más activo y activador y es ésta etapa la que se pretende 

reforzar con el programa de psicomotricidad. 

Se trata de que en una primera etapa, el niño adquiera la suficiente confianza en si 

como para ser el mismo, crear, y respetar, manejar sus pulsiones de destrucción y creación. 

Porque en esta etapa, el niño aprende mediante el juego a planificar y llevar a cabo una 

tarea, los padres y educadores debemos reforzar su inidativa, dándoles lugar a que 

pregunten, investiguen, a que usen la imaginación y elijan sus actividades. De lo contrario, 

el niño puede sentirse bloqueado emocionalmente si es criticado severamente, si 

desalientan sus juegos o ridiculizan sus preguntas, en este caso, el niño aprenderá que sus 

dudas o preguntas son absurdas o tontas, y se avergonzará de hacerlas, de este modo 

aprenderá a sentirse culpable por no poder hacer lo correcto, porque siempre molestará a 

los adultos que le rodean.:\II; 

Pienso que con este programa se fortalecerán las relaciones del niño con los otros, 

que a través de las actividades el niño aprenderá a confiar más en sí mismo, a no sentir 

culpa o temor de preguntar, puesto que las actividades están precisamente diseñadas para 

que los niños investiguen. creen, imaginen. 

Nuestro papel como padres. y educadores es el de guiar a los pequeños y ayudarles 

a resolver las etapas o crisis que pudieran presentárseles de manera correcta, dándoles la 

.lRcoon, Dennls. Op Cil C.ap J ó pp 358-359 
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suficiente confianza en si mismos, la autonomía suficiente de acuerdo a la edad y el apoyo 

Jl3.ra que tengan miciatlva, sean emprendedores y terminen con 10 que han comen7.ado 

1.3 DESARROLLO FíSICO Y MOTOR. 

Hahlemos ahora de lo que es el desarrollo fisico y motor que constituye la base para 

que se estahlezca el desarrollo psicológico, aunque sean independientes el uno del otro. El 

crecimiento del cuerplJ es un fenómeno complejo, en e.~te espacio, trataré de describir 

alguno~ de los acontecimientos que son má.<; imponantes entre el desarrollo fisico y motor 

de cada niño 

Ya desde el nacimiento podemos notar diferencias en las características de un niño 

y una niña, desde el peso, la talla, entre otros; hacia los dos años, el peso y la talla, serán 

en cada individuo independientemente del sexo, superados por el doble, un crecimiento 

espectacular en un periodo de tiempo relativamente corto. Al hacer una comparación, 

veremos que después de diez años, las diferencias individuales serán notables, siendo 

generalmente las niñas más altas que los niños, no así en peso. 

La velocidad de crecimiento, expresada en centímetros o kilos, es relativamente 

más rápida durante los primeros meses de vida del niño, y sobrepasa el equivalente 

aproximado de 20 cm. por año, y ésta misma velocidad de crecimiento disminuye 

aprox.imadamente 14 cm. por año a partir del primer año de vida, disminuyendo año con 

año hasta mediar en aproximadamente 5 cm. por año hacia el inicio de la pubertad. 

Las proporciones del cuerpo van cambiando considerablemente; la cabeza de un 

recién nacido, representa la cuarta parte de su cuerpo, mientras que en la edad adulta, se 

conviene en apenas una octava parte del total de lo que mide el cuerpo; al momento del 
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nacimiento. la cabeza ha alcanzado ya un 70 % del tamaño que medita de adulto, pero, 

durante el primer año de vida del niño, el tronco es lo que mas crece, y desde el primer año 

de vida hasta el imclo de la pubertad. son las piernas la parte del cuerpo que más se 

desarrolla, durante la adolescencia, es nuevamente el tronco la parte del cuerpo que mas se 

desarrolla, en proporción con otras partes del cuerpo.3,) 

Todo lo anteriormente descrito. resulta de suma importancia conocerlo. para 

entender el porqué de las activIdades planeadas en el presente problT3ma. pues todas están 

reforzando de alguna manera todos los aspectos de crecimiento mediante la correcta 

realización y ejecución de las mismas. 

El recten nacido. apenas dispone de músculos con una capacidad suticiente para 

mantenerse en una posición determinada. por lo que debe pennanecer la mayor parte del 

tiempo acostado boca arriba, boca abajo o de lado. el desarrollo motor sigue la misma 

direcc1ón cefalo-caudal (de la cabeza a los pies) y próximo-distal (del centro hacia las 

extremidades) que el desarrollo tlsico, por ello se establece un control primero de la 

cabeza, que se extiende luego hacia los brazos y manos y finalmente hacia las piernas y los 

pies, desde el nacimiento. un bebé puede mover la cabeza. hacia los lados, ya sea boca 

arriba o boca abajo. Hacia los dos meses de vida. comenzará a levantar la cabeza, hc.mbros 

y pecho, pero, aun no consegulfá mantenerse erguido o sentado, y a partir de los cuatro 

meses de vida un bebe es capaz de pennanecer sentado con ayuda de otra persona y 

comienza también a mantener la cabeza erguida, hacia los siete u ocho meses podra 

mantenerse sentado sin necesidad de ayuda. 

3'JDelvaJ. Juan. PCSilfIQJJo HumanO PP ! 60 ss 
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Otro de los aspectos lmponantes en el desarrollo motor del niño es la locomoción. 

Aunque el niño dispone al nacer de un refiejo de reptación40• ésa capaódad desaparece~ por 

lo cual, deberá volver a aprenderla~ aproximadamente hacia las 34 semanas de vida, es 

cuando empezará a desplazarse voluntariamente~ hacia las cuarenta semanas, ya gatea 

sobre rodillas y manos, lo cual se producini de manera correcta hacia las 49 semanas de 

v1da 

Entre las 36 y 40 semanas de vida, se adquiere otro gran logro: el sostenerse de pie 

agarrado de algiln objeto, hacia las 48 semanas, logrará hacerlo sin ayuda y finalmenle, al 

final del primer año sera capaz de dar pasos tomado de algún objeto~ uno o dos meses más 

larde, comenzará a hacerlo solo. 

Entonces, a los 18 meses el niño podrá subir y bajar escaleras sin ayuda. hacia los 

dos años, recoger un objeto del piso sin caer; todas estas capacidades. es importante aclarar 

que dependen en gran medida del nivel de maduración de cada pequeño, que tampoco 

podrá desligarse la influencia del medio que le rodee. 

Existen muchas investl'gaciones que demuestran que con entrenamiento un niño 

puede llegar a realizar actiV1dades que son propias de edades posleriores, sin embargo, 

también se ha demostrado que estas mismas actividades, las realizará de manera más fácil y 

rápida estando en la edad precisa, 

Otro aspecto muy importante, es la coordinación mano ojo o coordinación 

visomotora o mano-ojo. Hacia los cuatro O clnco meses de vida el niño no es capaz de 

coger las cosas más que siguiendo las etapas de coordinación viso motora .• es decir, el 

bebé solamente tocará el objeto pero no IObrrará asirlo sin ayuda. Este tipo de actividades de 

lOReflt!jo de rt:placwn reflejo por medio del cual el bebe puede arrastrarse coordinadamente con br1Q':os y 
pIernas pechos tiena 



coordinación viso-motora, serán desarrollados con más rapidez mientras más estimu)ación 

se tenga en este aspec.to 

Los progresos de la prensión 

Piaget ha realizado un anáJisis muy util de la prensión y la exploración táctil de los 

objetos. y de cómo evolucionan ésas conductas, así, distingue cinco fases en el desarrollo 

de la prensión en coordinación con otras actividades: 

l. ACltvidad refleja impulsIva 

Se manifiesta en el ejercicio de los reflejos de prensión durante el primer estadio 

del periodo sensorio-motOf. La mano se cierra sobre los objetos. se mantiene la prenslón 

pm un momento y luego se suel~, sin que eXista un interés por los objetos en si. 

2. Reacciones circulares referentes a los movimienlOs de las manus 

Ya en el segundo estadio se va produciendo una acomodación progresiva de las 

actividades reflejas a los objetos, y los diferencian por sus caracteristicas. el niño 

explora todo lo que le rodea, inclusive su cara. sus propias manos, se ¡nJefa la oposición 

del pulgar al resto de la mano. 

3. Coordmación de lu prenslón y la succIón. 

El niño tomará los objetos con la mano y se los llevará a la boca, mientras que con 

la mano tomará lo que tenga en la boca, en esta etapa. Se puede hablar de coordinación 

reciproca. pues cada actividad desencadenará otra, etc. 

-l. Prenslón dIrigida VIsualmente cuando la mano y el objeto están en el campo Visual. 

Es cuando el niño ve simultáneamente la mano y el objeto, la vista comienza a 

diriglr los movimientos de la mano hacia donde se encuentra el objeto. para realizar la 

exploración táctil. , sin embargo, cuando la mano no se encuentra en el campo visual, el 

niño no es capaz de llevarla a él de manera intencional. 
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j {'f)ordmuclún completa de la Vl.w;n y la prensiún. 

Lo que supone que ya es capaz de coger todos los objetos que ve y dIrigir la mITad. 

hacia los mismos, e inclusive todo el cuerpo. tanto sí la mano se encuentra en el campo 

visual como si ésta no se encuentra en él",l. 

Desarrollo socio emociona/o 

El hombre es un ser social por naturaleza. La vida de un hombre que transcurre 

totalmente sohtario no es concebIda ni en las más f.ntasticas hIstOrias, en donde. pesar de 

estar soJos. los protagonistas buscan afanosamente relacionarse con los animales que les 

rodean. En el caso de un niño, el aislamiento es aún peor. porque 5tn el contacto con otras 

personas. seria imposible que se desarrollara de manera adecuada, en una primera 

instancia, no sena erróneo pensar que el lenguaje se veria seriamente dañado; se ha 

demostrado que la compañia y el can ño son casi tan necesarios como la alimentación y el 

sueño, son necesidades basicas. Gran pane del éxito en la .daptación del hombre. se debe a 

su capacidad para cooperar. el ser humano no sólo puede vivir en grupo, sino además puede 

mantener vinculos sociales por periodos largos de tiempo, puede cooperar con otros en la 

realización de tareas, todo esto es obViamente ha sido atribuido al desarrollo intelectual. 

Incluso el ser humano, apoyado en lo que se llama representaciones puede sostener lazos de 

unión con personas de otras épocas o culturas o a través de los años.u 

4 J De/val, luan Op. C¡, Pags 144~ J 45 
Hldem pp IbO ss 
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CAPITULO 3 

PSICOMOTRICIDAD 

3./INTRODUCCIÓN 

En la etapa preescolar que va de los cero a los seis años de vida del niño, resulta de 

vital importancia la psicomotricidad o desarrollo psicomotor. puesto que es en este periodo 

de tiempo cuando el niño empieza a tomar conciencia de si mismo, del mundo que le rodea 

y adquiere el dominio de una serie de áreas que configuran o forman su madurez global, 

intelectual, fisica y afectiva. Como educadores y padres de familia, estamos obligados a 

bnndarles el mayor de los estímulos. a hacer que el niño desarrolle al máximo todas sus 

capacidades, facilitando los procesos del desarrollo de la inteligencia.4J 

Hoy en dia.., el desarrollo psicomotor y el cornJXJrtamiento del niño han generado un 

creciente interés tanto en padres como en educadores, ya que si los fines y procedimientos 

de la educación proponen el desarrollo y la realización plena de la persona y descuidan la 

práctica de alguna de sus capacidades. se darian por consecuencia desajustes tanto de orden 

social como individual.44 

-----_._-
4' Aucoururicr, Bematd Introducción a /a práctica psicomOlriz Por CaIOlina Mau/lión Pág 
H Femandez Inane Ma Jesi.ts EduCBción psicomotriz en preescolar y ciclo inicial, Pág 9 
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Así, la pSlcomotncldad resulta ser una parte clave para el óptimo desarrollo del 

mdividuo, porque refuerza su conocimiemo del medio que le rodea y de 51 mismo y le 

bnnda una mayor seguridad y una mejor socialización e integración al medio social y 

escolar 

Se ha demostrado que para llegar al desarrollo pleno de la persona es necesario 

conocer las capacidades iniciales en el niño, tanto del orden mental como afectivo, social, 

espiritual y corporal. Concibiendo a la persona como una unidad que reúne en si diversas 

capacidades. El desarrollo annónico de fas mismas. es el fin que mueve a la educación, y 

esto es en suma la clave de la psicomotricidad "Es el proceso de convenirse en persona 

mediante la completa integración de todas las áreas."45 

A continuación definiré brevemente cada uno de los conceptos que involucra la 

pSlcomotricidad de una persona. para terminar el presente capitulo con una referencia a la 

expresión y comunicación creativas en una educación psicomotriz. 

De lo que trato con mi propuesta es desarrollar todas las potencialidades de 

creatividad y expresión del niño y compensar las deficiencias que pudieran presentarse con 

relación al área psicomotriz. 

-~~~-~-~~~-

4~ ídem Pág 10 
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3.1 CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD. 

Psicomotricidad. son los conocimientos ya vivenciados a través del cuerpo que han 

sido incorporados al proceso de aprendizaje y que indican un desarrollo de la inteligencia.46 

Recordemos que el cuerpo es el elemento principal con el cual el niño conoce y 

reconoce el mundo, expresa su sentir, realiza las actividades de conocimiento y esto lo va 

haciendo tomar gradualmente conciencia de su propio cuerpo en relación con lo que le 

rodea. 

El desarrollo de la inteligencia humana, es básicamente lo que pretende la 

pslcomotricida~ según la psicología moderna.. en la inteligencia se han descubierto una 

serie de funciones diversas, que llaman inteligencia representativa, inteligencia motriz e 

inteligencia afectiva, a las cuales pertenecen elementos tales como percepciones, 

sensaciones y representaciones, básicos en una educación psicomotriz. 47 

Los objetivos de la pslcomotncldad, se dirigen báslcamente hacia una revaloraclón 

del concepto del cuerpo, a través de dos Ideas: "La idea de un cuerpo vivido", y l. de un. 

"educación vivenciada". 41t Que presentan una interesante visión de la expresividad del 

cuerpo en relación con los conceptos de inteligencia que nos remitirán a tres elementos 

.tb ídem. PÁgs. lD-ll 

~7 Mem. Pag 13 

4K Aucoutuner Bemard Op Cit Págs 2-3 
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básicos a desarrollar: El esquema corporal, la estructuración del espacio y el tiempo y por 

ultimo. el aspecto SOClOafectivo de la persona. 4') 

El mño es un ser de globalidad, que se expresa, conquista su mundo sobre un fondo 

que involucra tanto su cuerpo, y en él Su tono muscular y sus emociones permanente que va 

ínttmamente ligado a su his.toria afectiva. En fin. el concepto de psicomotricidad debe 

en1enderse como" la manera de ser y estar pnvilegiadamenle en el mundo, encomrando así 

un máximo de posibilidades en el desarrollo del individuo. 

Él mismo necesita de un clima de seguridad y aceptación en donde pueda destruir y 

construir lo que es y lo que vive, solo así podrá atenuar y superar sus dificultades, tanto de 

orden motor como de origen afectivo Su 

MOlricidud. Es la actuación de un niño ante propuestas que implican el dominio de 

su cuerpo, así como de la capacidad de estructurar el espacio en el que se reaJ1zamn Jos 

movimientos. 

Para A j uriaguerra, 51 el aspecto motor depende de: 

1. La forma de maduración motriz en el sentido neurológico. 

2. La fonna de desarrollarse en lo que se llama "la referencia en el plano", rinnico, 

constructivo espacial, iniciado en la etapa sensoriomotora. 

3. La maduración de la palabra, conocimiento perceptivo. 

~<) idem Pitg 13 

50 Idem Pag :W 
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4 La propia elaboración de conocimientos 

S El plano corporal. 

Según Bucher 52 la pSlcomotricidad es un resultado no s610 de las estructuras 

sensoriales motrices o intelectuales, sino de los procesos que coordlnan y ordenan 

progresIvamente los resultados de la formación de éstas estructuras. 

Para tener un buen desarrollo intelectual, el niño debe dominar las siguientes áreas: 

MOTRlZ 

ESPACIAL 

TEMPORAL 

ORGANIZACiÓN DEL ESQUEMA CORPORAL 

LA TERALlZAC1ÓN. 

La afectividad y maduración personal del niño, deben ser el punto de apoyo para 

cualquier tipo de planeac1ón psicomotriz. 

A continuación, presento un esquema general de las divisiones de la 

Psicomotn·cldad, que son una guía para explicaciones posteriores. 

) I Tomado de ComeJlas lcarbo, Ma De Jesús La psicomotricidad en preescolar Barcelona, 1984 
~~ Idem Pág 55 
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GRUESA 

D1V1S10N DE LA FINA 

PSICOMOTRI-

CIDAD 

ESQUEMA 

CORPORAL 

DOMINIO DINAMICO 

DOMINIO ESTA T/eo 

r Coordinación general del 

i Equilibrio, rimo, cord. 

l Vlsomotora. 

ftonicidad, autocontrol 

lresPiraCión, relajación 

Coordinación visomanual 

Fonttica 

Motricidad facial 

Motricidad gestual. 

Conocimiento de las partes del cuerpo ¡ Eje corporal 

Lateralidad. 

Tomado de: 1.0 pSlcomotncldad en preescolar, Ma. de Jesús González lcarbo CEAC, 

Barcelona, 1984 
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3.1./ PS/COMOTRIC/DAD GRUESA. 

Dominio corporal dinámico. 

Es la capacidad que posee el niño para dominar las partes del cuerpo. extremidades, 

superiores, inferiores y tronco moviéndolas a voluntad, pennitiendo no sólo un movimiento 

de desplazamiento sino una sincronización de movimientos, superando las dificultades y 

llevándolos a cabo de manera armónica, sm ser bruscos O rígidos, éstos movimientos darán 

al niño cont1anza y seguridad en si mismo, ya que se dará cuenta del dominio que tiene 

sobre su cuerpo y en cualqUIer situación 

El domimo implica: 

1. Que tenga que hacerlo segmentando el cuerpo y hacerlo funcionar sincrónicamente. 

2. Que no haya temor a inhibiciones o miedo al ridículo, etc. 

3. Una madurez neurológica adquirida sólo con la edad y tratando al niño de acuerdo a su 

nivel de maduración y no teniendo solamente en cuanta su edad cronológica. 

4. Precisando una estimulación en un ambiente propicio. 

5. Una intención en el movimiemo que se em reahzando y en su representación mental. 

6. Una buena integración del esquema corporal. 

Coordlnación general de los movimientos del cuerpo. La coordinación general del 

cuerpo, es el aspecto más global e implica que el niño realice lodos los movimientos mas. 
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generales, en donde intervienen todas las partes del cuerpo, y ésta capacidad se akanza con 

armoni. y sol1Ura a través de la edad 

Las situaciones que favorecen ésta coordjnación general del cuerpo son· 

Los movlmientos parciales de las dlferentes partes del cuerpo desde que tienen 

conciencia del mismo. 

11 La capacidad para sentarse o mantenerse erguido. Al rededor del medio año de vida, el 

m~o adquiere la capacidad para sentarse, lo que amplia su campo visual y sus 

conocimientos que favorecerán su autonomia y seran una motlvación más para seguir 

explorando el medio que le rodea. 

Entre los 7 y 9 meses de edad, se sostendrá en pie, obteniendo un nuevo punto de 

referencia y vislón, además el dominio sobre sus piernas es vital para su desplazamiento. 

111 Es el desplazamiento o la capacidad para Ir de un lado a otro, es un proceso que 

engloba muchas situaciones, que se dan en orden necesariamente. 

Marcha 

Así tenemos primeramente la marcha. que permite una autonomía para moverse 

dentro de un espacio, a partir del dominio de la marcha tendrá una participación más activa 

en la vida y en sus relaciones sociales, se integrará con más facilidad al grupo social en el 

Que V1Ve_ Entre sus objetivos particulares se encontrarán: 
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(,A IFAH ~-JIJ MJ:SLS. 

CAMINAR 10-15 MESES 

LEVANTARSE SIN AYUDA A PARTIR DE LOS 15 MESES. 

Suhlr y haJar e.\·calerus. 

Aproximadamente al año y medio de edad, el mño puede subir y bajar escaleras o pequeños 

peldaños, entre el año y medio y los dos años, dominará el subir y bajar escaleras con ayuda 

del barandal o de una persona, perfeccionando esta actividad entre los dos y tres años, 

cuando IOb'Tará subir y bajar solo tomando con una sola mano el barandal y alternando los 

pies al subir. A panir de los tres años, el niño podrá subir y bajar escaleras, solo, saltará 

pequeños obstáculos, actividades que repercutirán en una mayor confianza, agjhdad y 

dominio de su cuerpo.51 

Ct.lrreru.'i. 

Las carreras, que son un aspeclO del desplaz;¡miento con una evolución larga que 

implican perfeccionamiento y coordlnacjón. Implican un dominio muscular, capacidad 

respiratoria, fuerza muscular, coordinación de piernas y brazos, soltura en los movimientos 

y resistencia. Se alcanza entre los dos y medio a tres años) adquiriendo más tarde la 

· .... elocidad y resistencia 

.¡:t e ome!las I c.arbo. MIi De JeSU5 Op Crr 
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Salto., 

Saltar es una activIdad de desplazamiento que implica separarlo del suelo a una 

distancia detennlnada, lo que requiere de tener suficiente fuerza paTa elevar el cuerpo del 

suelo, tener suficiente equilibrio para caer sin hacerse daño y tener suficiente dominio para 

desplazar prob'Tesivamente el cuerpo a una distancia determinada, según la edad. 

A los dos años, el niño podrá saltar con los pies juntos sin moverse de su lugar, 

entre los dos y los dos años y medio, se inicIa el proceso que lo llevará a saltar -peldaños a 

partir de los 4 a 5 años, saltar longitudes ente los 30 y 80 cms y tendrá la capacidad de 

hacer saltos de ente 20 y 30 cm. de altura y desplazarse saltando alternando los pies. 

A los seis años, el niño tiene la capacidad para la cuerda, dependiendo de su 

agilidad, del dominio que tenga sobre su cuerpo, de la seguridad en si mIsmo y en su 

cuerpo, y del nivel de aprendizaje de los adultos que le rodean para no inculcarle miedo. 

Rastreo 

El rastreo es desplazar todo el cuerpo en contacto directo con el piso, se adquiere 

más o menos hacia los seis meses de vlda, y su dominio hacia los ocho a diez años. Esta 

actIvIdad se ejerce primero para el propiO desplazamiento, después como parte del juego, 

este tipo de movimiento implica, el dominio segmentario del cuerpo, tener fortaleza y 

resistencia muscular y control de la respiración. 

Algunos de los ejercicios que pueden apllcarse para el dominio del rastreo, son: 

pasar por debajo de sillas, o cuerda.'" Sin tocar los techos o topes, hacer juegos que 
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Impliquen rastreos El ejercicio en bicIcleta. implica la coordinación del cuerpo para 

pedalear o mover las piernas, faól1ta la coordinación e implica un dominio segmentarío del 

cuerpo. asi como el control de cada parte por separado. y la capacidad de realizar a la vez 

diferentes movimientos, el dominio segmentario que le pennitirá al niño montar una 

bicicleta o patinar guardando el equilibrio, hacia los cuatro años de edad, se encuentra en el 

dOrn1TIlO del espacIO, del cual hablo más adelame 

7 repar 

Trepar permitirá al niño utilizar las mano, y lo, pie, para llegar a un sitio, ayuda a 

un mejor conocimiento dc su cuerpo, y si esta actividad se repite constantemente, se 

reforzará la seguridad y confianza en si mismo.54 

Hqui/,hrú) 

Según Maria de Jesús Femandez ¡fiarte, la función del equilibrio, consiste en 

mamenor estable el centro de gravedad del cuerpo a pesar de las influencias del medio, no 

es innata al organismo humano. sino que requiere de una maduración progresiv~ como 

punto de partida, se cuenta con los llamados mecanismos de reflejos. que reaHzan la 

regulación de los movimientos del cuerpo. 

La educación psicomotriz se enroca en desarrollar principalmente tres aspectos: 

a) el estático 
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b) el dinámico 

e) el resultante después del movimiento.s; 

Para Ma. de Jesús Comellas Jcarbo equilibrio es la capacidad del niño para vencer 

la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la posiclón deseada. Este implica la 

mterionzac¡ón del eje corporal y disponer de un conjunto de reflejos que permitan al niño 

tener las fucn.as y el peso del cuerpo además de los movimientos paTa conseguir guardar el 

equilibrio. lmpllca un dominio corporal. el gateo. el rastreo, necesitará de una personalidad 

equilibrada, además de seguridad y madurez afectiva y por lo tanto el dominio propio. El 

equilibrio, según esta autora, es un aspecto de la psicomotricidad mediante el cual sin 

forzar al niño se determinan ciertas etapas evolutivas con diferentes grados de dificuhad 

que implican su realización. 56 

Ramo 

El ritmo se ha constituido desde siempre por una serie de pulsaciones o sonidos 

separados por un imervalo de tiempo más o menos COlto; con la educación del ritmo el 

niño interioriza nociones taJes como lento y rápido. o de duración, largo y corto. de 

intensidad, fueltes o suaves y por intervalos largos y coltos también. 

~5 Fc:mánda: lriane, Ma. De Jcsus Op. Cit Pago 23 

)6 ídem Pag 
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Intenotiza además ciertos puntos de referencia en el tiempo y el espacio tales como 

antes y después, que le ayudan a la adquisición de hábitos y horarios, así como también se 

facilita el proceso de enseñanza de la lectoesctitura. 

Organiza los movimientos del niño, y hace de su cuerpo un conjunto annónlco y 

equiJibrado_ Es la capacidad para utilizar su cuerpo como medio de expresjón, dominando 

el nivel corporal y vivenc,.l, un espacIO y un tiempo. 

EntTe los dos y los tres años, el niño es capaz de discriminar y percibir sonidos y silencios, 

escuchar y ejecutar dos sonidos con ejemplo largo y corto. 

A los cuatro años, el niño puede seguir marchas y sonidos rápidos y estos, 

combinados con mOV1mientos corporales atrás adelante y mediavuelta. Entre los cuatro y 

cinco años de edad, encontrará ritmo en las palabras y frases, escucha, reconoce y 

reproduce ritmos, encuentra ritmos en canciones conocidas. 57 

Coordinación Visomolora. 

Para la maduración en este aspecto, es imponante que el niño, cuente con un 

cuerpo, sus sentidos, y el propio movimiento del cuerpo hacia los objetos. es decir que 

exista un interés o intención por parte del niño hacia los objetos. 

Después de una larga evolución en donde el niño explora el espacio y adquiere 

ciertas experiencias. se acomoda a su entorno y ésta adaptación se queda suspendida al 
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nivel de la maduración Vlsomotnz. que aparece hacia el año y medio de vida, y es cuando 

el niño construye su enlomo y sc rclaciona con los demas,51< 

Aquí es evidente el aumento en el movimiento del niño y el control que éste tien!! 

sobre SI al rea11zarlo y la precisión que ejerce al rea11zar lo que se le pide. 

En este sentido, es importante la coordinación de todo el cuerpo y del control al 

mover cada parte como una sola, hacia el punto en que la visión ha sido fijada. Para 

reeducar ésta área. se utilizan ejercicios, propuestas y situaciones en que el movimiento del 

cuerpo se adapte al movimiento del objeto, procurando que exista dominlo del objeto. del 

cuerpo, adaptación del espacio y el mm:imiento, coordinación de los movimientos con el 

objeto, y precisión paTa conseguir dirigir o manipular el objeto haCia un punto determinado 

y que es visto por el niño. 59 

Desde el punto de vista de Maria de Jesús Femández lriarte, La coordinación 

Implica una serie de componentes dinámicos, de movlmiento que darán por resultado un 

movimiento sin gastar inutifrncnte de energías. Se requiere de fa intervención de toda fa 

persona y de dos componentes dinámicos: Espacio y Tiempo, lo que imphca también cierta 

madurez en el sistema nervioso central y de sus músculos, en lo cual interviene el cerebelo 

511 iclem Pag 
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Dominio corporal estático. 

Se entiende por dominio corporal estático el dominio ejercido sobre el cuerpo 

llevado a cabo por medio de actividades que: hacen al niño intcnonzar su esquema 

corporal. A continuación, las describo brevemente 

TmHcidad.' 

El tono se manjficsta por el gradD de tcnsión muscular necesario para realizar 

cualquier movimiento. Algunas alteraciones pueden oscilar desde la contracción exagerada 

(paratonía o hlpertonia), hasta una descontracción , casi en reposo (hipotonía o atonía). Se 

rige por el sistema nervioso central. para que el niño pueda desarrollar un equilibrio tónico, 

es necesario que experimente el máximo de sensaciones posibles en diversas posiciones y 

actitudes estátlca5 y dlnámlC3S. 

Las sinsinencias. son alteraciones del tono, que se reflejan en una contracción 

Involuntaria de un grupo mu..c;.cular que se caracteriza por movimientos llamados parásitos, 

los cuales se presentan de dos tipos: Oc difusión tónica, que se manifiesta en una rigidez de 

una parte o de \¡:¡ totalidad del cuerpo; y sinsmecias imitativas, cuando el gesto es imitado 

pero con intensidad menor en el hemisferio opuesto. 

----~~-------~--~ --- ---------------
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El Aulocontrol es la capacidad de encarrilar la energía tónica para poder realizar 

cualqUler mOVimiento. por lo cual es necesario tener un buen dominio del tono muscular 

para así poder obtener un mejor control del cuerpo en movimiento. 

Los movlmlentos se pueden clasificar en: 

mO\'lmlen/o.\ con.\'Clen/e.\·, que se caractenzan por los gestos y por movimientos con un 

significado y lenguaje 

nU)Vlm/enrus III1;un.\Clenft'.'í que son particulannente producidos por o como un reflejo, y 

como ejemplo, podemos decir que se encuentran los estornudos. 

mnVlmlenln.\ PU!()/()glCO.C que Indican una disfunción cerebral, o parálisis, y como ejemplo, 

tenemos el mal de Parkmg50n o la parálisis cerebral. 

El nIño, confonnc crece, independiza sus movimientos y los canaliza para realizar 

una acción detenninada, cuando ha alcanzado cierto nivel de autocontrol, pero, 

generalmente, al nacer, los movimientos que rigen a un bebé son reflejos. tales como los 

de marcha, prensión, succión. Entre: los dos y tres meses de eda<l el nlño puede extender y 

tlexlonar sus brazos y piernas, aproximadamente a los tres meses puede relacionar sus 

deseos con la. ... circlInstancia.o;; externas, empieza a vivir conscientemente de su cuerpo y a 

moverlo con Intensión QUizá es entre los 4 y los 24 meses cuando el niño madura más en 

este sentido, y es a..o.¡í que comienza por sentarse, pararse con apoyo, gatear, caminar, 

marcha sincronl7.ada y hacia los J años, adquiere prácticas que la experiencia de su cuerpo 
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y s.u entorno le proporCIOnan, hacia los 7 años perfecciona su motricldad global y llega al 

estadio del espacio orientado, y entre los. cuatro y cinco años, es capaz de controlar su 

función tónica y segmentar su cuerpo (,\) 

RespiraCión 

La respiración es una función mecánica y automática regulada por centros 

respiratorios bulbares y sometIda ::.J influencJas cor¡jcales, su misión es la de asimilar el 

oXIgeno del aire necesario para la buena nutnción de los tejidos, la respiración se realiza en 

dos tiempos: Inspiración, que es la entrada de aire a los pulmones, manifestándose un 

aumento de volumen y preslon en la caja torácica, implica a diversos órganos o partes del 

cuerpo como: el esternón, las costillas, el diafragma y los músculos abdominales; y 

expiración, que es la expulsión del aire al exterior por un movimiento de los mismos 

órganos anteriores 

La respiración puede ser abdominal o torácica, y participa sobre un fondo tómco en 

todas las manírestaclOnes del mdivlduo, así mismo, tiene implicaciones en la personalidad, 

pues el ritmo es un elemento basico para un desarrolJo equilibrado. un desajuste en el 

ritmo, puede producir tics, tartamudeo, miedo, angustia, etc., también tiene implicaciones 

en el desarrollo motor del IndiViduo, pues puede provocar cansancio por una respIración 

detlcüana.'" 

60ldem Pág 
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He/UIUC/lín 

La relajación es la reducción voluntaria del tono muscular, puede ser global. es 

decir que exista una distensión segmentaris del tono de todo el cuerpo o voluntaria, en 

donde el indivIduo relaja sólo una pane de su cuerpo." 

Para Maria de Jesús Fernández lriarte. tono y relajación van unidos, pues la 

relajacIón consiste en una expanSIón voluntaria del tono muscular acompañada de una 

sensación reposo. En Psicomotricidad, el trabajo especifico en este campo busca el 

equilibrio tómco y emocional, la adaptación y regulación dei tono a la acción. la 

disminución de tensiones )' la disminución de alteraciónes tajes como atonía o hi-¡::ertonia. 

La fonnación de imágenes mentales constituye una buena ayuda para un clima de 

relajación o concentración en el trabajo.6.:: 

Según lo que dice Comellas Icarbo, los ejercicios de relajación de los miembros 

superiores son eficientes para obtener domimo en la escritura en la escuela.. la relajación es 

aplicada como un descanso después de una actividad motriz dinámica, para la 

lnterionzación de todo 10 que el cuerpo expenmentó en una sesión. como una elaboración e 

mtcnonzación del esquema corporal y para tomar conciencia global y dinámica además de 

~1 Idem Pag 

!>.~ I-"emandez Irlarte, Ma De Jesu!; Op. en 
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rítmica del cuerpo, por último para termmar con una actividad o como preparación de la 

3.2.2 PSICOMOTRlCIDAD FINA 

Comprende todas aquellas actividades que necesitan o requieren de la precisión y 

de un elevado nivel de coordinación. Se refiere también a los movimientos realizados por 

una o vanas panes del cuerpo y que deben ser más precISos. 

El niño inicia su motricidad fina hacia el año y medio de vida, y esta requiere de un 

elevado nivel de maduración y un aprendizaJc largo para la plena adqUIsicIón de cada uno 

de los aspectos que la componen. pues existen diferentes niveles de dillcultad y precisión. 

Coordinación visomanuaL 

Conduce al niño al dominio de la ma.no, en donde interv1enen directamente, dedos, 

mano, muñeca. antebrazo y brazo. Es la capaCIdad medIante la cual la mano es capaz de 

realizar los ejercicios de acuerdo a lo que el ojo ha visto. 

Cuando el niño domma csta actIvIdad, es \lempo del aprendizaje de la 

lectoeseritura, y debido a la importancia que esta tiene, hay much:l.S actividades que de 

alguna manera l. refuerzan en la escuela. tales como: 

f..+ Comellas IC/Irbo. Ma De Jesús Op Cir 



En donde intervienen todos los gestos que se distin!:.'lIen al momento de escribir, el 

niño adquiere precisión con los dedos paTa coger. saber dirigir el movimiento y tener la 

capacidad para realizar trazos largos y cortos. adquirir la dirección y tener la posibilidad de 

dominar la prensión y facilidad del gesto o manIpulación. 

Son las actividades que implIcan la precisjón que puede realizar el niño entre los 

dos y tres a~os. para realizarla el niño necesita de un punzar y deberá limitarse a un espacio 

que le conduzca a afinar no sólo el dominio del brazo sino de dedos. manos y coordinación 

V1somotriz, 

Parquelly 

Son las actividades que implican los movimientos de dedos, en especial los dedos 

indice y pulgar; en ellas se trabaja precisión, prensión, equilibrio de los movimientos, 

atención, control muscular y tonicidad y sirven básicamenle para tener un control total de 

los dedos. 

t:nhebrar 

Actividad que pretende la coordinación del gesto en un material que excluye el 

espaclO del papel, el niño deberá poder pasar una hebra por en medio de bolas, piedras o 

introduclr éstas en palos o frascos. Al pn'ncipio deberán ser de un malerial grande y el 

65 



tamaño ira reduciéndose según la habilidad y capacidad del niño para realizar esta 

actlv1dad 

Retor/ur 

Esta actividad es recomendada para niños entre los tres y cuatro años, implica un 

dommio muscular para el uso de las \lJeras y el nÍfto deberá tener la precisión sufieciente 

como para cortar en un lugar o linea determinado. 

Modelar 

Esta actividad, tiene una base motriz muy amplia, pues por medio de ésta se 

adquiere fortaleza muscular de los dedos. se adquiere una educación del tacto. peonite la 

libre expresión y es muy recomendable que se utilice material de diferente textura, color y 

humedad 

Holeo 

Esta actividad está encaminada a adquirir la perfección en el movimiento de los 

dedos. endurece su musculatura y da lomcldad a las manos. 

Es la base de loda actividad grafomotriz. pues requiere del dominio del lapiz o 

prensión, dirección y tono, se realizan tooos aquellos ejercicios que permiten al niño la 

adquisición de los hábitos para el dominio de la escritura. 

En la escuela. algunas de las actividades que refuerzan la coordinación visomanual 

son: el dibUJO. el coloreo. los labenntos. las copias de foonas. calcar. etc .. 
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Prel'scr1luru 

La prccscTitura, engloba tres aspectos que son: Las cenefas, las series y la escritura 

pToplamente dicha..;; en donde la configurnclón de gestos hace las letras para expresar el 

pensamIento. 

Fónétlcú 

Son los aspectos funcIOnales que le dan al cuerpo el lenguaje oral, e intervienen el 

aspecto de la fonación, que es posibilitar al cuerpo el paso del aire a través de diferentes 

órganos. El aspecto de la motrlcidad general de los órganos, el velo del paladar, la lengua 

los labios, las cuerdas vocales. Es también la automatización del pTOceso fonético del 

habla. 

En los primeros meses de vida, se descubre la posibilidad de emitir sonidos que 

conducen al inicio de la correcta emici6n de palabras. Posteriormente, el medio de 

aprender será el imitar su entorno, poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que 

practicaTá en sus juegos~ 'j aproximadamente al año y medlo de "1dn estnrá listo para 

comenzar a hablar. Entre los dos y los tres años tendrá la posibilidad de sistematizar su 

lengua.je perreccionando la. emisi6n de wnidos pata. estructut'oit lw. fr&Ses y k partir de los 

tres años el proceso se consolida con un verdadero dominio del aparato ronador. 

67 



Motricidad Facial. 

Es de gran importancia~ ya que involucra el movimiento muscular con la posibilidad 

de comunlcación y relaclón que tenemos con la gente que nos rodea a través de nuestro 

cuerpo y de gestos voluntarios e involuntariDs de la cara. 

El grado de expresión de una persona se comunica mediame los mOV1mientos de su 

cuerpo y muy especialmente por la dureza, tTialdad o expresividad de su cara y esto va muy 

intimamente ligado a la personalidad, no es un aspecto que está sometido a un proceso 

evolutivo al que estén sometidos a un proceso evoJutivo qoe seguirán todos los niños, sino 

que a paror del dominIO de una parte de nuestro cuerpo, será una herramlema más para 

comunicamos con los demás. Es necesario tacilitarle al niño el dominio de ésta parte del 

cuerpo para que la utilice en la comunicación, así, se debe pensar tanto en la globalidad de 

la Cara como en cada una de sus partes a saber: ojos, cejas, mejlllas. boca, entre otros. 

Ma/ricidDd Gestual 

Los gestos, no solo son parte de la estructura de la cara, sino también de todo el 

cuerpo, ras manos princlpalmente~ el dominio parcial de cada uno de los elementos que 

componen la mano es una condición básica para que aquella pueda tener precisión en sus 

respuestas. Tanto la coordinación manual comO la visomanual exigen un dominio de la 

muñeca que pennite una autonomia de la mano respecto al brazo y el tronco y un control e 

mdependencIa seh'hlentaria así como tono muscular. Para conseguir el dominio se debe 

pensar en las partes de la mano, el dominio total se alcanza hacia los diez años. 
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Hay ac~vidades para adquinr el dominIo de esta función motriz, tales como: títeres, 

que involucran el uso independiente de cada dedo, las marionetas, más complejo. que es 

más complejo pues exige ejercicios COn los dedos para adquirir una mayor flexibilidad y 

a¡plidad, los ejercicios pueden ser desde teclear, elevar cada uno de los dedos, separar los 

dedos, hasta hacer movimientos con los pulgares.6; 

3.5ESQUEMA CORPORAL 

En la estructuración del esquema corporal, comúnmente se asocian datos 

sensoriales que capta cada persona procedentes de su cuerpo y del mundo exterior. 

Sensaciones y percepciones son elementos básicos del proceso perceptivo, por medio de las 

sensaciones conocemos el mundo exterior, no así las percepciones, que son conductas 

psicológicas que involucran a la persona en su totalidad. La percepción es la relación que 

existe entre la persona y el objeto percibido, el cuerpo, a través de las sensaciones juega un 

imponante papel en la percepción, para algunos filósofos, las sensaciones serian el origen 

de todas las ideas y operaciones mentales tales como el razonamiento y el juicio, para la 

psicología moderna., se han demostrado las sensaciones como un tipo de reacción 

biológica. 

(,) ídem. pp ss 
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Mediante las representaciones mentales, las personas pueden adquirir conciencia de 

sí mismas y pueden controlar de ésta maneTa (os mOvimientos en función de las Imágenes 

¡nteriorizadas de fas acciones llevadas a cabo. 66 

Por eje corporal, entendemos la localización en uno mismo de las diversas partes 

del cuerpo, localizarlas en los demás, tomar conciencia del eje corporal, a través de las 

sensaciones y representaciones mentales, conocer todas las posibilidades de movimiento, 

situando el propio cuerpo dentro del esquema de espacio y tiempo, y ordenar por medio del 

ritmo el cuerpo en un espacio y un tiempo. 

ConucimlenlO dI! IIJ.') parles del cuerpo 

El conocimiento de las artes del cuerpo implica tomar conciencia no tan sólo de uno 

mismo, sino también de los demás, esto de alguna manera, facilitará la elaboraCIón del YO 

Como persona. todos los aspectos que conducen a la adquisición del esquema corporal. cOn 

frecuencia se inician simultáneamente, pero que se pueden perfeccionar ya hasta tos diez o 

14 años de edad. 

Los niveles que el niño sigue de manera evoluriva en Ja elaboración de su esquema 

corporal, son: al año de vida, conoce las partes del cuerpo que Con más frecuencia 

menciona. tales como cabeza. nalgas. boca, dedos. barriga, ojos; entre los dos y los tres 

MOS, nariz., orejas. piernas. brazos. bulba. pene. uñas y mejillas. y toma conciencia de que 

hay partes del cuerpo que existen dobles y otras que son únicas, además. comprende que 

hay partes del cuerpo que funcionan aunque no se les ve, ej. El COrazón. 

(~Fenuindez lome, Ma. De Jesús Op ('il Pág 47-48 
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Entre los cuatro y cinco años de vida, reconoce la constitución general de su cuerpo 

y se da cuenla de los detalles, tales como cejas, pestañas, lunares cicatrices, el proceso de la 

adquisición varía de acuerdo al ambiente y de la edad del pequeño. 

J:ic cnrpnral. 

Es la comprensión total de la organización del cuerpo en una distribución simétrica 

en correspondencia a un eje venical que lo diV1de en dos panes iguales la lmeriorización de 

esle eje se alcanzará a lo largo de la infancia hasta alrededor de los 14 a~os. Se debe 

valoTar la importancia de que el niño consiga esta organizac1ón de su cuerpo por su 

traScendencia no solamente en la propia maduracíón mental y de organlzación en el 

espacio, s1no por las repercusiones en el aprendizaje escolar tanto en los aspectos básicos, 

tales como la alectoescritura o en aprendizajes más complejos, tales como la geometría y 

las matemáticas.'" 

Lateralización. 

Se refiere a la motricidad fina y en especial a las manos, el proceso de 

lateralización. de un niño tlene una base neurológica. por lo que tendrá una dominancia 

manual segun el hemisferio cerebral que le domine, la domjnancia puede no ser total. es 

decir que no afecte a todos los elememos de un lado, además existe la lateralidad cruzada, 

en donde domina la extremidad superior derecha con la extremidad inferior zurda. 

1>1 Comellas lcarbo. Ma. De Jesús Op. ei, Pág 17 
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No podemos hablar de laleralídad alcanzada antes de los tres años, en donde ya se 

de-finen y van consohdando sus dominios. Es muy lmportante dejar que el niño escoja con 

qué mano quiere tomar las cosas y no exigirles que lo hagan siempre con una sola mano 

EspuclO 

El espacio es el medio donde el niño se mueve y se relaciona con los demás y a 

través de sus sentidos, ensaya un conjunto de experiencias personales que le ayudan a 

tomar conciencia de su cuerpo y su orientación, con relación a sí, a otras personas y 

objetos. 

Se relacionan íntimamente espacio tiempo y ritmo porque el cuerpo. de albrtln3 

manera se mueve a través de ello, cada movimiento se realiza dentro de un espacio, en un 

periodo de tiempo y con un ritmo detenntnado. 

En un primer plano vivencial. el niño conoce su espacio a través de si mismo, y de 

fonna estática, esta es la primera conciencia que tiene de que él es y tiene un cuerpo, a este 

primer descubrimiento, se le ha llamado espacio parcial, y cuando el mño descubre que 

puede moverse de un lado a otro, se Je ha llamado espacio vivenciaJ, pues interactúa en un 

espacio más abierto y cuando interactúa con los objetos y estos se sitúan más allá de su 

alcance, se llama espacio totaL 

El conocimiento del espacio, implica un conocimiento de sí mismo, de Su Yo y una 

capacidad de comprensión y abstracción de un concepto que no es tangible, este es un 

proceso que no se consolida antes de los lO a 12 años. 
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El espacio vivenciado. se valora progresivamente conforme se desarrolla el aparato 

psicomotor del niño, En preescolar, es muy importante valorar los conceptos que el niñO' 

adqujere por oposición y siempre en un solo punto de referencia, en relación con otro 

objeto 

Dentro de lo que es el espacio parcial, que el niño establece hacia los dos primeros 

años de vida, los conceptos más comúnmente aprendidos, son: adelante, atrás, dentro, 

fuera, grande, pequeño, Es muy importante mencionar que el ambiente cultural del niño, su 

nivel de madurez l1ngii.ística y la conciencia de lo que le rodea, son elementos clave para el 

dominio de este proceso 

Cuando el niño está en movimiento y en relación con los otros y los objetos, se 

llama espacio total, sus vivencias fe conducirán a una panicipación de la organización del 

espacio que le rodea, fruto de una orientación y de una conciencia del espacio. 

La abstracción es el último paso, esto es, que el niño viva una situación con 

referencia a unos conceptos y a una orientación y espacio temporal y asimile estos para 

poder expresarlos. Este proceso lleva a otro de interiorización y de abstracclón que es la 

verdadera prueba de que el concepto ha sido consolidado. Este proceso, no se da en el 

ámbito preescolar, pues las experiencias deben ser más blen de tlpo vivencial y 

manipufatlVo.6R 

fJI, Idem. Pág 19 
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3.6 LA EXPRESION y COMUNICACIÓN CREATIVAS EN UNA EDUCACiÓN 

PSICOMOTRIZ. 

Segun Femández lriane. la educación psicomotriz, considera al hombre como una 

unidad. un todo que cuenta enlTe sus partes Con la expresión y la comunicación, el estimulo 

constante a éstas áreas, produce de alguna manera diversos efectos en el desarrollo del 

esquema total corporal de una persona que hacen que exista una maduración del proceso de 

socialización desde la más temprana edad infantil. 

Por comunlcación. entenderemos la transmisión ya sea con intensión o no, de un 

mensaje y que es recibido por un receptor o interlocutor, esto da por resultado Wl3 acción 

que influye en ambas partes, Emisor y receptor y esto es 10 que caracteriza la relación entre 

las personas. de la misma forma, la ausencia de comunicación anula la relación, e Implica 

trastornos en el desarrollo del proceso de socialización. 

Ahora bien, el hombre, ha dispuesto siempre de un cuerpo para expresarse y actuar, 

y esto, aunado al proceso de comunicación. es Jo que más importa a la psicomotricidad, el 

movimiento así. manifiesta al hombre como un sujeto en reJación Con un mundo de 

objetos. personas y situaciones. y reviste una importancia especial paTa la interiorización 

del esquema corporal de una persona. 

A través del cuerpo, el niño irá traduciendo su forma de ser y su manera de estar en 

este mundo. así como su ronna de tomar un lugar dentro de la sociedad. Una persona., en su 
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totali~ es expresión, y el juego, principalmente, es una de las expresiones más 

caracteristicas de expresión de los deseos, de la personalidad, de los con1l1Clos y las 

amblciones. 

Las capacidades intelectuales y afectivas, motoras y sociales y las actitudes 

creatjvas, se pueden incrementar por medio de los juegoS.69 

(,q Fe.rn.ández (narre. Ma de Jesús. Op Cit pag. 54 



CAPlTULO/V 

PROPUESTA PEDAGOGICA DE UN PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD PARA 

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR 

4.1 ESQUEMA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

Un programa se define como el conjunto de contenidos establecidos baJO un 

lineamiento, el cual se impartirá de manera específica. Contiene los parámetros generales 

de una materia en específico y permite. para cada situación. que se apliquen únicamente los 

temas que cubran las necesidades en cada caso. 

En este sentido, podemos decir que un programa Marco en Psicomotncidad: es un 

instrumento que nos brindará los contenidos generales de los temas a ser impartidos dentro 

del nivel de educación preescolar y que podrá adaptarse a cada caso en específico y a cada 

grado. segun las necesidades y la edad previstas. 

o LA PSICOMOTRIClDAD EN PREESCOLAR 

Como bien sabemos. los ejercicios de psicomotricidad en preescolar ayudan a 

establecer las conexiones neurológicas y fisicas básicos para una mejor introyección de la 

personalidad y del esquema corporal, así, los ejercicios propuestos en el presente prob1farna, 

desarrollan actividades de psicomotricidad tanto tina como gruesa. involucrando también 

de alguna manera muchos otros conceptos que reforzarán el desarrollo de los niños, 

aspectos tales como: los sentidos, nociones temporales y espaciales. ritmo, discriminación. 

constancia perceptual y de figura fondo, entre otros. 
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Todas las actividades propuestas en el presente programa, se encuentran inmersas 

de alguna u otra forma en el programa de educación preescolar, e incluso. se puede decir 

que refuerzan algunos de los conceptos vistos, además de que permiten la total creatividad 

y expresión, aspectos que fortalecen la seguridad en sí mismo de cada individuo 

En este capitulo. se elaborará el programa de psicomotricidad que puede ser 

aplicado en el ámbito preescolar. Para la elaboración del presente programa, seguirnos los 

siguientes pasos 

a) A qUien va dirigido. 

h) Idenlificuóón del mensaje 

e) SeleCCión de e.\"lrategiw: 

d) f~·valllaeián. 

A continuación, una breve descripción de los pasos a seguir para la realización del 

presente programa. 

A quién va dirigido 

Sabemos que todos los niños tienen derecho a desarrollar al máximo todas SUS 

capacidades, aptitudes y su creatividad, con el fin primordial de adaptarse a su mundo 

como un ser annónico y equilibrado. 

En este sentido, son importantes todos aquellos puntos u opiniones que caracterizan 

al niño COmo un ser único e independiente con características propías, cuyo 
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comportamiento se determina en el curso de las etapas evolutivas, dentro de un marco que 

responde a diferencias propias e individuales_ 

Por esto las actividades aquí planeadas han sido preparadas para esos pequeños 

seres que pronto serán los que guien el ritmo de las actividades sociales, y se enfocan 

principalmente a que tengan un desarrollo integral, que globalice y estimule las áreas de: 

lenguaje, cognitiva, afectiva, y social. 

Dentro del área cognitiva, lo que pretendo es desarrollar las capacidades al máximo 

para entender, conocer, pensar y comunicar, así como resolver problemas de tipo cognitivo; 

para el área motr;=, a que desarrolle las cuestiones fisicas, interiorización del esquema 

corporal, coordinación visomotora, dominio estático y dinámico del cuerpo, entre otros. 

El área afectiva, esta propuesta pretende enfocar sus actividades hacia el logro de la 

expresión total de las emociones, sentimientos, sensaciones, es decir a lograr del niño un 

ser equilibrado y seguro emocionalmente. 

Identificación del men.taJe. 

En esta etapa, es indispensable definir el contenido del programa, es decir, qué es lo 

que voy a aportar al público en general con mi propuesta. Y en este sentido, es importante 

aclarar, que con la presente propuesta, lo que pretendo es de alguna manera establecer un 

vinculo de comunicación entre los padres 'i educadores con los hijos o alumnos, es, de 

alguna manera, dar al público un mensaje de cómo se estructura la personalídad en el niño, 

de los aspectos más importantes del desarrollo de los pequeños en edad preescolar y de las 
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repercusiones positivas que de esto derivan, es decir, que si nosotros nos preocupamos cada 

vez más por la formación integral de los pequeños, y sobre todo de los pequeños en edad 

preescolar, obtendremos el día de mañana adultos más seguros de si, que hayan aprendido a 

desarrollar y explotar al máximo todas sus capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes; 

Que por consiguiente sean personas felices y de éxito en su vida. 

Selec.:cjrín de e.'ilraleJ{IU.'i educa/ivas. 

He escogido hacer un programa escolar, pero que de alguna manera sea susceptible 

de ser aplicado en otros ámbitos, por ejemplo eJ ámbito familiar. pues las actividades aquí 

contenidas, se prestan para ello. No son cosa fuera de este mundo, son sencillas actividades 

planeadas y entendibles a cualquier persona, de tal fonna que los contenidos podrán ser 

aplicados en un corto y largo plazo. 

Además, el material que se utihza en estas actividades, es cosa que fácilmente 

puede ser conseb'Uida en cualqUIer hogar, lo que pennite que además sea económico y 

flexible. 

/::valuaClón. 

Pienso que este punto, deberá ser considerado únicamente cuando el presente 

programa sea aplicado en el ámbito escolar y se entenderá por evaluación, valorar los 

resultados finales que se obtengan después de un proceso establecido, ésta evaluación 

podrá ser de fonna cuantitativa, establecida mediante un parámetro como son los valores 

ES'fA '{:¿SlS NO SALE 
DE L4~ BIBUOTEC...A 
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nwnéricos. o cuantitativa, que puede demostrarse a través de actitudes y conductas. que en 

este caso podrán ser eval uados por colores. 

Objetivo general del programa. 

Que tanto educadores como padres de familia, desarrollarán por medio de éstas 

actividades un vinculo estrecho de comunicación y aprendizaje mutuo. fortaleciendo a 

través de la realiución de las actlvidades, el maximo de las capacidades, aptitudes y 

actitudes. que les impulsen a ser más creativos. más seguros y con menOS repercusiones en 

aprendizajes posteriores. 

¡".:Jahorución del p,.ogramu. 

El siguiente programa de psicomotricidad tiene como finalidad crear en los niños de 

preescolar las bases necesarias para un óptimo desarrollo de todas sus áreas motoras, tanto 

finas como gruesas y la interiorización del esquema corporal, así como la liberación de 

tensiones y la correcta expresión de todas sus emociones, y por último, la corret:ta 

explotación de su creatividad, derivando en sentimientos de seguridad y confianza para 

aprendizajes posteriores. 

Permitir por medio de las siguientes actividades la correcta participación del niño 

en el ámbito social, su integración al medio social (escolar) y cultural como ser (mico e 

integro. Así mismo, este programa. puede ser utilizado como parte complementaria de las 

actividades escolares y extraescolares cotidianas. 
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Es Importante hacer mención, de que este programa se pensó para ser trabajado en 

la edad preescolar, es decir entre los dos y los cinco años en el Jardín de niños. ya que por 

las caractensticas del mismo, se le puede impartir con mayor facilidad estos conocimientos 

y a su vez observar los resultados en el siguiente año, en donde puede notarse cierta 

maduración y una mayor y mejor participación dentro de su medio social. 
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4.3PROGRAMA MARCO DE PSICOMOTRlCIDAD PARA NIÑOS EN EDAD 

PREESCOLAR. 

I ntroduccíón 

"La función motriz, encuentra su verdadero sentido humano y social que el análisis 

neurolóll1co y flsíopatolóll1cO le habia hecho perder. Ser la primera de las funciones de 

relación. "70 

Para Henri Wallon. la emoción es indisociable de sus expresiones tónicas: postura y 

actitud. El hecho de preocupanne por el desarrollo armónico del niño, es lo que justifica el 

presente programa. 

Se compone de 20 actividades, que involucran los aspectos molores fino y bweso, 

los sentidos, la interiorización del esquema corpora1. la comunicación y creatividad. y 

también conceptos más simples como la comprensión de los colores, las fonnas. nociones 

espaciales, temporales, por mencionar algunos. 

Busco con este programa enriquecer de alguna manera todas y cada una de las 

actividades que en preescolar se lleven a cabo de manera integral, es decir, no sólo 

involucrando un solo aspecto del desarrollo. sino. en una actividad, involucrar varios 

aspectos de importancia en el desarrollo psicomotor, cognítívo y afectivo secial de los 

pequeños en edad preescolar. 

70 Aunas, Marguerile. Ajuriaguerra. continuador de Henri WaJlon. Pig. 22 
Revista, La hamaca 
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Para la correcta interpretación de las actividades que presento a continuación, podria 

sugerir al lector, maestro o guía que utllizara la guia de apéndlces, pero, como se trata de 

un programa especial para reforzar el desarrollo infantil en todas sus expresiones, motriz, 

cognitiva, afectiva y social, 10 dejará al criteno del guia y a la creatividad propia de cada 

niño que realice las actividades. 



re_no general de las actilidades comprendidas en el programa. 

1. DIbuJo una SIlueta humana 

2. Juego con manchas de colores 

3 DIriJO mi pelota hacia circulos de colores 

4. Una pelota China 

5. Un bastón con ritmo 

6. Nuestra Pelota 

7. Juego con mantas y pelotas 

8. Ver, oír y tocar 

9. Oler y Saborear 

10. El telescopio A 

11. El telescopio B 

12. Un cascanueces nuevo 

13. La toalla loca 

14. DibuJo y doblo 

l5. Me divierto con mascadas. 

16. Un instrumento musical. 

17. Jugando con globos 

18. Me dJyierto con papel 
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DibUJO uno silueto humano II 

Ct:I"",-,,; ':"",O"ÚL''';:;' ,,"'¡J:a~'(nr,-, ';" Cl"E"(Y-;.l 00 ,'J'_'~ j.!' ",ov,nl ",,,ro 

A.Rf: AS ¡. DE SARROUAR AC:-IVIDAD MA! t '-.,AL 
P;;~-----------T ~. '1,1!c' 1''' n\Pcl O ,r 110 ÜILv,_r'><:;~-~I~;':;-~~:;-::~'~--;-t;:--~' "':,-------1 
¡s.'q'· 'o'C.3 or <.,;' , .. rpo 1'0 q~e rr1<l~ les gJSl.l de ',J _'-J~"PQ ~ J, " L 

Ito~o"- !>< J d SenalJ.' y lorar d I<-'Ienl><", par1PS ,jt- ""DO~,J _el P"'" q '" '> rv"''' '."" f'1I','n,l<' "r or I 
leq-" ,b' o 1'.3' ~e de:;~.l Cl.:e (.ad~ '1,ño e~;.I,qIJ" q .. ¡.. parle cel ';"""pO ",<;1., !o<;a"do y [)Otq,j~ <¡'a!¡",r:or, I 
id ',-¡rc'er, r'J'::b ¡;,,,,g,,rll.a~ Idle .. <::Orr'lO ',(:'Ja: 'Ó'.,:3 L')ar1 .. ,1'11 CU(~(PÚ que mas t€' g',sla y pa,qul?' "g'j'a,s qeor'~'I" d" I 
id ';0'_'''''' ",. 'c-, l' t¡'t:'r, ,C(,E' pued,~', ha.c.:o, ,,:or, ¡Lo (".'rpO) ~ro ';<':'tl,_,,(i,1 rl,:¡(er 0,\1("50., "1Qv,rr.'en!o",ro'1 g'.3',df'<, !lO' "",."'p1o I 

I N¡C,an ~":'DaC,i:l1 IC1!SI,nt<l~ partes de; CIJ"-"PO Canla· algur,,a c.;nc,;,on ,elac'o().~d(l (.on el ¡',uerpa e"e,.lo,> ,,'os o 

I p'e".<"o~. oe: ,nst,'~n,('nto . Camrnal ~n la hgura geome\l'ca QIJ'" ':'re' e. sle 'o?conot:l~()do movl(>ndC) c.ld,.¡ p.ar1(' d.H cue'PO (lI~I)'OS dti> rl.l~lo:.,~c: 

I f (rJ";f'Zd ",n ",1 Ir,UO ',omenzarodo DO' Id cabeza y 1{'Imrniirodo ~_O" 'os. pw!> la¡:;.' 

ie';.q"err« ~ o,,)or,ll Car'er Ciln'"nat y c.one' por 'ap;.o~ ::k' 2 ,),," 

¡
SOC. .1111d,-,:~r E~lUchar el -:'O'3.lon por parela~ 

~,J' ",,-,' <, .1:) J."dr> '!.re [<" u' h.3t el ,~o'azO() por Inte,v,llos ,,,,","'0 '"';' ,r,o 'r" 'O'd,/O', 0"0 ",,,,,,,-hO r",' O'd2:~~, 

,Cl~. 'O"Ii1'_ '0" ,~'" esr.;"Io''''.; dar l,e'T1pO aproxlr'r1¡¡do d~ tres ,n,n ,'la' -"t,>rV,jIC 

~(;fpt)'" En ':;JI(I.I'O nlJevamenle convt'tS.:.o' .l,e":a de a "':>:p"" ... ~('iI f~!e",5 r,\"" ':~~"Pt! P~"l' 

{:a .. cosas tlener¡ cuerpo" locar dlterel'lles oblato" Du'os y blando,> 

,,-Podemos roace, un cuerpo Iuerd de nue<,hO r_\I*,,'pO ¡ 

·Ef1 pareJilS y con ayudil de gJ!>e$ dlbular el conmrno d@c.ado! (Jno de 10$ "'Ieg,anl€!> d€" 

grupo Dl0curando que la$ silueta.s dIbUjadas tengan pas,,;,ones d,ver1,das ,;reallva!> 

Por ultomo caminar !>oble el contorno de la ,>rlu~liI 

,,-se le escl.lcroa el CO','lZOn? 

Que Siento y que ple~so de verme ah, er¡ el PiSO'} <.soy yo" 

REtAJACiON 

·Ac-.ostados ~n el PiSO locara.n dIV(>fS.ilS pastes del ... u~'po y sobar",,, e""l parte suavemenl~ 

I:.'n lorma <:rrcular 



Qb!el va 

AREAS A DESARROLLAR 
d,,,,,','m",a: on de '0:0 

1(1,<',-".,., r'd,' O" de alLJI 

Id", "en r,a o'" d.' .. ;-,a"llo 

I'JO'::.'!( o', '-o,;:)o,al o:,;:a elOo;, 

I 
"b'C:L e" -olDo,al .)d""'I'o alde',) 

d,rec ,e¡r, 

i
l :0;,0 -'-, J~, J'a' 

o;,eqr',,>',:~ ;'O~ ¡j.:' ,--'Je'pa , 
:'l"E :od,,, 

i 

Juego con manchas de cofores 

>;eto,zala ",1 area de ¡j,scr,n"n,h-"on dI;' :0<, Lolore", 1)'ln1,1I'O", y el o;,enlldo de ol'e"la('Or 

y Ub'Ccl(,or, ,\<;1 como dE' d"e'_, la" c,CtCla 'Jr, p,I"IO delerm,nac1o 

ACTIVIDAD 
.3enl.ldo", en el p,so de mane'a lal que lodos se puedan ver plat'cal ace'C,l de los colorE'S 

;:;, <,e plJede mo",lra' u;, poco de p,nl~ra 'Ola' aL,,1 yama"ll .. 

Men('orr,lr de dónde surgen las ColOre", ~'urgerl de Id r",I'ace,on de la I'Jl en loS obletos 

Bu'>car pn oblelOs denl'o del salor. con lO,> colo!"", p"marlos dent,o y luera del s.;alon 

MOslrar las drlerenl€'", ma"ch.]s de '::0'0''''", pr,rn"H'O<'.'! ul,l'lJr y ""lI1¿¡,la<, en e' espaoQ 

c",,"_~a y I"'IOS 

Hace' eJ~!!C:Ir;lcs de 'JblCaCIOr' r_o'po'al (,,,'rC.:l y leJo~ 
Al (jec" en VOl alla l';1 "amblE' de 'J!, ;0101 d~be'a" por¡¡o.r ,¡r, p'" .",:¿¡ r;dn,_ h.1 de .:010' 

.uul que les quede m¿¡s cerca 

Repellr varias veces cada color 

Rl'>pan" pelalas a c¿¡da qUien y volvo;>' a hacer ,~I ele'c'clo .'119"181 el nombre de un color 

d~bera" d'''g'' la pelola con los pies h¿¡r_I~ la nlanch" q'Je se le Indlq'Je 

Rt'parlH Jo,> IMstones lepel" el e/€,f( lC'O ¿¡hO!¿¡ (O" los b¿¡Slones 

Al t."a1'1¿¡r el elerc'cro se comenla,a cor el grupo ,-O'Je '''oero'' J (.Ies <:OS10 !<Jbalo' 

¡ q' .. E' ¡,JEllo que mas les gusto de la ')c1Iv,d¿¡d~ 

A~o!a erT,pularan la pelota de U"d r,a<,da .'1 01'" d€1 rT"smo ',;010' pue",l.!s de mane'a 

ver1<cal y a unos 1(1 mt", de distanCia 

·Por ulllrl10 con mUSlca dlrlgllan sus pelotas Ilbreme"le Irala"do de "O P'S..'!, la", manch¿¡s 

RELAJACiÓN 
-Senlddos y ca" piernas esl'rada", saClJd f los blazos los homblOs el cuerpo la", piernas y 

los p'es I"hal¿¡, y exhalar alfe vanas ve(:e~ d,~sp..'!clo cada vel mas despae'o 

.Platl<..ar ¿¡cerca de la experlenc<a 

MATERIAL 

n-,Jlenal de O<lpel df> 

colo'e'> S''r\'.'''-"do 

I
noanChJS 

cor. loo; \ri,., ',Q~ore,> 

p,,"-'ar'o,> 

pelola., d" lpr"S 

Pillo,> d€' ti'), '1, Y 

2sm :J'" d'~1~·f.:'T,O 

rIr 



>
 H

 

Q
 



Una pelota China 

Ctl"IIV:: _,e'"ll' -.' ,'" r,::K,::Jr'e'> d,· . . L"l Cl.3C <'" )r"~l ,"Co:; f ,"'<L "--lI'_'~'J,~'_' !J.~ ,: ,'S'')f,.:',,> 1:": 

,;'" ~ C)', ",:> _'-J''',8 8(",:1"C' J"" ;:¡l;!E'r,~,jl ',~d·'v'':; 

AH[:A'-, t, DESARROLLAJ=l AC T IV,DA!) 

~~1-;-~~~,> i-l""Sddo-T ~", ~",'> ",.pl,ca", I;~'!e lo ... d'I.~';-;-;;-~~~;-;;~~~p.!, 1)",.,,,d:1 n-'NI,o IJ9")'0 IJ """e, 

í~::.,:::~.'_,~ 

¡,,,,,o,,ommc,, "'0' 

1

,.,,,,Q",e",'a' 'O" d,'>1 ,->oJe' PO 

,,~,(.~'-'or- ".''>P .. ,''.1i 

re"),,-,' ',' '-'.'OlJ'''' d, ",jI"",,',G 

do,,",,' 'c'ror" e"lako 
P"'Z,; ,>,;[)~" ,O' 

""",,.., 

":",. CI,la :J" d., ..,.,Iod ¿¡ 

e<;,a'.ernJ Q'~O'<l 

Ir'a ,k-tll',!r" r,·'- e- uf" .. ! n'~">l;a c,,' '-<ir~O" :'0" 'J'1"'CO ,¿",,)I'''d papel -."'p,' banco y r,rr", T:-, 

''1.:'1:' (eld ... Cl,J'er 'J" pl,e<]'J ,je ~.dpel eJE' d-,,",:, (1",: (l;or ... ., liNOS y 'edllzar<lr, le),> ele~,p'os q"E' 

C11gd IJ. mdes(rd Ex1enderar"l"L, p.'lp<? sobre ~I D''>O y lo plsa.¿¡n ':.In mClltralarlo o romperlo lo 

LE".artar.1 y balilla 11.\1'.'1'" \o-",e'·s < 0 .... '0 s' ¡«I/,e'.3 'Jnd <:apa ((.lOa maesha ,n 

\te~,¡,.rJ Lir' mov,ml,:"n¡O rdevo :a"'" nJl de punl,ta,> batid.' el;; 1 Sin romp",r el P~~DE'I 

s.~ e~1r':'~de'a el p.lpel "''' e' pise iO J"'Jgd'':;1l !-dSr,¡ 10,,,,,,1 '~"J pp10rq peq'J""''''' -,pr"T'H1J 

EsTI,a'an el papel Nuevamente io ,"'ugdriI'1 ~':>~d "E'l cor, mas sc.a".dall O'Jedara 'H,a p", 

leta 'TI"" ... ~l'andf> A <:ada peloTa se I~, pO~Cra ma>~1'19 tape a 1,,, de e'l'" no s¡> deshaga les 

¡;o,~:lri)', ~') (jombre 

A ;o~t,,, JaCIO<1 po",d,a la rnap,>l,a dl"~I\'''.l .. ,> rllmos de muSJCiI Iclaslca new- age mode' ".1 
("opl<.al: y 10<, peqlJer.o,> bailaran S'9JJlE'''do In~ln¡'~c,ones de la fTL(I<;!STr" (e, pelola a la C<l 

l.iez,¡ IJdjO los hombroS en lo ... codo~ ddr"ldo "uelraS de prjM,ra > del(;-,f1,.!ndo 1 .. pelClla to,-., 

las 'Odlllas elC I 

RELAJAC¡ON 
·A conton'Jaclon se acostaran sobre su toalla y se darán masaje con la p(:'IOI<l escuchando 

muslc.a 5';all1:' yen VO!limen balO la paS<I'an po, la ca.bezd la edra el pecho el eS10mago 

'>'" '>!?f'¡ari:\n y p.lSara" la pelola po' plE'lna ... rOdillas y pie., dando masal€' ctf(ular 

I.AA T t f-'IAL 

í'J~ P!:O:-90 (j,! pd.IH~ 

!, h r'd :lI;' ',,~0 
10.3p,,1 oJe e ve'se':> 

IgrOSOles rOiO'PS 

!
"'i!".,-,q 1.10(> 

J" P ,.,-r,o· 

,"S',.,"" n.' ,. '.', 
,._~" a 

1'1:~b:c10r<, 
fQdi,¿ ü ~0,' <.l'--'~I<1 

v 



Obletlva 

AREAS A DESARROLLAR 

1

"",',b.,C 
.,- a',- h~ 

G ·e( ~ ,:" 

1:::,,:::..,-, ,<,: ,I<l' c,· 'd •. ,,,',:; 

d '>" '" -'<l '0~ 

JO',",i,~'fJ,·' ,!r' ':' I,SO,1('(: 

tor'oC'Cilcl r:e ;¿¡~ rT'a'os 
R,rmo 

!r-'l..lO rec ro 

trazo hOf<lontdl 

trua e"::u'ar 

Un bastón con ritmo 

Logl<lra la IntellollzaClon del r,:mo ,:orro pa"e 'Jet esquema corpolal 

ACTIVIDAD 

Ser)tados platicaran acerca de les de~llIes de ias bélnderas y de tos. ba~lones (bastane 

ras' Ca!"",'r"\<lI sOb"':'1 la linea de d'versas formas ':e, abm y cerril' manos Apretar y ¡¡IIOIJ') 

La r-naE",rr" le,> p,eS0nldra 'JI' bastón E',>peCtal '1'1 b<'lslon con "tmo No es ':uéllql!le,¿¡ eo;. 'J" 

bao;.lon q'Je "eva e· r,tmo Lo tu rI"l<lIaT' PO' Id p"r'E' S'JPelior a f,n de que q'Jede unos 5 cms 

':''''par"dc del p,so a (o"l<"uac,o'1 d'<la'a Q'H? "a'9.l. 50",anoo Ilger';¡rI"lE'''I¡;> ~In ab'" 'a m¿,f'O 

'\Sl Il lIe(~s lo tom<'lra y ,>ollara 

leo;. d.lr¿¡ a r..ada n,Ao Uf1 OaslOn P'I'.ta'" ur,a ''''~'d ~n ~I P'so d~. colol q"e o;.e ousqu,¿o 'eto! 

liH r:: orrr'ados pasaran carnlnando sobre 1" IIT1e" y golpeando con el baSIOr", tT.alando de hd 

cerio lo mas parejO (liarlas vect!s) 

A CQnllr1uae'on pasarán nuevamerle esta \lel s'''' alguCla 'nd,caClon (lIa"as lIeces) 

Ahora sosteniendo el bastón Con ambas manos y en pOS'Clon horizontal caminaran so· 

bre a) Uf'a linea recta 

bl C'I'ViI o c"culo 

,;1 ClJddrado 

r'a!Jndo de no cae' ni soltar el bastar, ';lT1 sal.r de Id I,rea y de var as lormas iDuntlta~ lalo~ 

gaFo·gall'f1a pasos grandes COrllendo de rodlolJS "'\,~ ) 

sel'lados plaTicar acerca de la eoo:pel 'E"f1c,a 

RELAJAClON 
Se sentaran en el PiSO uno d~lras del airO yas, se daran pequeño ... golpeCltos linos <1 

airas en forma de c:uch,lIrtos luego '!.e "a'an ele'c,clo'!. da resplraoon lerHO mas lento 

VI 

MATERIA:... 

palo'!. de escoba l 
<,;'10 po' r·!I'O 

g''!. cel -:olcr cur¿> S<" ¡'8,"P <,tu,,' 



Nuestra pelota VII 

Obl"\,Vll \,;)I"P ",',,"i1 su e<,uu¡or"lil d,:1 -«") "Iv,'j J", Pd'" !'Jlr'dr ,!I NO,Olros ",r', 'JI ",.--,c'¡I:O ',0', JI 

ARE AS A DESARROLLAF~ ACf IVIDAD MA -: f RIA:_ 

Io-.<":I~;:;~::;~.'~tl.' d¡~'-;:;'~'a~--:-~.;;::¡,~:jo" (or,versar ¿¡cerc,'! de ';~-':-(·II.':'té"-,¡e . .., II¡-'OS d€' p':~De; Q'Je h. aro car oc:jo In"OSTla"J--ter;;C~:--~~~q-;-;;~l 
I e')"l1ol ,'O: -'0 J".e', I,JI- jJ""(I,\7D dP ('''-del IIPQ dI? Dal"" y 'I'Jo:' lO Idc",r.lrquen ¡ alg'.Jn I'Jeqo de tj'~'_,I""'na-::'o', -:;ad.l. ",' C' I 
¡',',,"e J S".'P';:"3r el papel pe"cd.ca '-lep':¡r11' J ,.1(1,1 ',Jno '11,,,- hO I.1d<o- p~p,,1 ;¡e¡'od,(:o se ",,,pl,( a';l c¡';¡bar:o'", 

11(" '(1,"\ le: J" ~,(J (k'O<"",t> rC:"r"\p~'''a 'I'-_il~~e:~", <'1 .. 'T '.~ ,j 

lTl.·'C ~" ~ i,,.j· . "'.,.", elt'r'_IC lOS ;""°0 abaj() Ot)~._"'\t<l" O"" 1),)Sd (C,n ... 1 pap",I" "E,> 'gl><o' ,Pes~ , ce cI,ff""''"''<>S ,T"'10S 

I t"",,/.; ,." :")'(··~d·' I ¡::,~:r,,,,. ''''J', ':<1 Sa'!,l' con el ~)dpel <,Clc,t"",,.;·r,dn,o <:on lo~ dedos ,'ptc\za ,>up<,:"o'¡ ,nr.l(e y d I~"e' Te', !'PO~ C,o. 

<ó'r; 'J '~J' 

p'''l.' ~ JD''''C' 
<'o'!9,,'IT1'enTO ~~ '~<,T·-.!c':I(tr-,",> 

d,1 e _(.0' 

O"e"'d(:'C~ 

'jbl(..,:,or ~-,r- ,~I ,-,,;:::,,,("0 p.1'( ,al 

fT' ... lodl.) 

11',1,:,., 

Ag'L11 el pappl ~lle~ _10 .. gl'dl <'I","C;'O ¡'''(l",r,' ,,¡. Id"v""L:~'~J :;:r, od" lIel pldtl(d' ,iC(!":a 

,~'" <"1'_10' ,>1"n'l'n 

P'€glH.,.;¡, .":g'J"d Idea Can"n,lr "'O:H~ un.,I"\e,'!o IrQ,;ld é,t)VJ,lda en el pl~O 

I 
Vo'v,-" alluga, cad .. q\llen en su luya' d"Uya,,; ,>u ",ola '>'P rompe,ld 1:,> rr'ruy ,nlp0r1an1e 

Te qlje no lo rompan ;¡un 

-Arrv9ar ,11,sa' aJ'U~lo' !lIa',a~ vece~ con jo~, d('do~y delen€, (O", PlJ'gcr, lor1"IE'Ce, el PV! 

gar) 

R)~g<u el papel (.o~ cortes largos Rec ... lca, la'ga y corto I,)'go Y corto 

A con!ln Jaclon¡uga,anllb'emente a modo de t~JP lodos lOS pdpele,; SE' 'E'v'j~lva~ I~(I'J 

'>'VI} ~.~ padra utlllldr un POCO de mu,>,ca 

Ju~la' I()dos los papel!~$ €!n una ~ola ,nonta';a SlJge'" I.~ Idea de un.3 pelola Una pelo 

ta ele lodo~ y para lodos JVf'lar ef1!re tOdo,> todClS los Pdpel,~s y coro 1.3 ay'Je~a ele la f1'aes 

1'.1 pOf1e' rnasl<.lf1g tape y el nombre de lodos IO~> dl'Jm~a .. 

jugar un momenlO cot'lla pelota p.~sarla de m<lr,a en mdno avenlar y cachdr ele 

-P'Jesla en comun 

¿Que te gusto? 

¿Que no te guSIÓ? 

¿Po' Q\Je hiCImos nUE'stra pelota' 

RElAJACION 
·L;I m<leslra porodra Il1U~lca S\lave en j,l glab.~do,a y pascua COI' cada uno de 105 niños ·.:.or, la 

gran p~IClta y les dara 'Jn masale P"'""<':'o bo':a "balO y h~ego boc,¡, a"'b,l 

pae)€,' J(> 'o:or",> 

rr a ;~, Q' )(..'.' 



Juego con mantas y pelotas VIII 

CBJl ¡ IVU ReO!;:a'd e; Inter€·s ce cad,) rllno po' h_1C€" ilC'I",d¿ce~ 1=:'11 comun trabalOS en equ'Do 

AF-!EAS A DE~,ARROLl_An ACTIVIDAD MATU<.',A',-

~
e9'~~,:a,:-;-;~p. ~-;;;'OC---l[~~~'O '1 '~lados sobre :;:;<1 ";;;:;Ti' qU"',-;;-'~~)X2 -;- plallc.a'i~ df:'-¡;:;:;:;:Ov":-FJ'1';~'w~ dE' 1>:2 "'-~sl 

\0"'( 'e'''e l,r,,!'r:lJ') que pueden h.)(~e, con la,> rld~O'> 1':'. ·",~o"·er){j"bl¡· ¿H¡UI conta' 'Jn.3 (1 do~ (<1" ~,O 'j'.! ::I(.IQ!J '""":'C',3°',l I 

. ~O"C m'iS': ¡Id' Ine<, r",'a,;ror,ad,;¡s .:on el CUI~rpDI .. QUE' j)IIE'ÓO r,.~CE'1 c.e'-, "l:S D'E'rn",> '1 p" ... jo C.1""' r,a' 'a'" i , , 

icoope'd':"'" i'~e'~-a Ll 1,[11 ""'lOS (amo qUlt'r" I 

nO('O~, eSiJa,:';"1 _e',_" el')" I ~a'~('r '-"iE',coC1os de cerca '1'_eIO~ (1;-1 d_JUIE'n se er,,"j€,r.lra mas lelos:::re ""',' MOVPr\o •• d-'~ I 
9 "'''dS',~ Iro dE:'l '>J:;¡n haCia uno y 0110 r,¡¡'o dI:::' modo 1 ... C'ii,' Sé' dlf'¡1'?'1I ud" vez que-11equE' a ,,,'los 1,. 

p-"(::)"'c:' :,~,,:::l C;"'",,';J 11'<IeSt ,.1¡ i\~.' V;HliaS vec~s Ha,:e' u"'-'! n.'eéa ~CJhr", la ,",'¿¡r_la sm sal,,'il' d", ella Acosl.1d(l~ I 

dom ,r,ú Cl' po,~', eS',<I1'CO Ireil~ll"ri\" mOVlmI4!nto'i ,:on m.~nos ~ ple~ ele ,j'v<,,'sas 'o"na~; Circulare!> ccn manos y D'e~ I 
nocla" dI' J::;',¡r''''e", d .. 1.3 \'s'.! '",CIO {on b'aloS y pl,~rnas rapldo ler1!o Vaf1,l~ v€'ces 

Ilf!mpo Aho'a noS v.~mos.l COIO:;.ar en unQ c"culo en el cUildra de 1 .. manta D'Slnbuldos lOS f .. r.cs 

c,patIVld,Hj laltPd€'dO' de la manta La tQmaran con ambas manos la levantaran d~ un lado y de Olro 

de<;lizaf)(lo 1<1 pelota por la ,>uperllCle d~ la matlta Sin t¡rarla Agitar fuertemente la martl<t ~I" 

soltarla. tle modo Que la pelOld rebote sobre 1<1 manta slrl sahrse ~~u~'Vamel1le des"7.al !a 

pelota esle e)erClC:lo durara al merlDS Ó m'rtulas 

RELAJACION 

Se mE-Ieran debaJO de la manl.a y la maesI/a los cub"f.J lOMlmeflle OV/lit/a la mama SOll'''' 

saloenle pa.a ponerla de nlJevo sob'e lOS alumnos. cada vel en e!.pAc.oS mas p"j!O'''9 .. dO~ 

'/ I€"vanlando la manla mas <;uavemenle 

Pla!lc.). acerca de la experlenc'a ,Que 110' 'e(-ordo" (.Po. Que .... 

<-Que fue lo qUE- mas le gustó" ,-has ilJ9.}do anle"orlTle1\le con ,¡na manla? 

,-con qUIen ., 



el)" 'II\¡O 

Ver, oír y tocar 

c.;e·o'¡·~';L la~ a,pas s",ni,O' O"",O¡~) ".-, ~CCt~-H,c.IO ne ~2L ~''"'''" ~Jno?'a .:.;::·,?r-d'Zd¡f'" 

".,;~, -~I'';'" os s,,":,dos Cél'1"'lO l."' ".lL'_i () "'~ :orl'Jc110) r'e- 'C"l'l() P3,"",<, ':'8o;:¡'Cld,'s 

ARf- AS A DE.::;:,AAROU.N( ACT¡VI[)/I,D MA i E RI,\I_ 

IX 

;.r::-.'~~:::.';-:;;:~;;;~------;I S,-:-;;-~~,7;;U~~WE'-;---;--:I7'!c;":~'n"("~il;,-~,~'--:-W(~~J,~ ~,~C,:'"' <tl(~dl,,~;;-;:¡-;:;;;-elo-;::-:;-;':;:----
!<'>":,(IC ,Il" 1d,'!e ' •. >1') ,1 'e I:J!, ~f'~ll:.JO·, d,·1 t¡,:w e o,sr:; i !,¡ ,",'.!. I,~~(oqloo'> ,,:·,,€~'E'-:' 1, 

!:~:-,:~C jE ; ,~,'::" 1~:,:'~.~~:,:ee;~:J;·,'~~;r~ _:~':,~,,~~::~o-,~\:~ e:",_~:'):~'r;;:_~~:,\'[,:)·. J - .. ~nc,_) "~"~ .>1 j<, VJ"I,j" h:. ¡~_~,',:_~:~e-.~,~,~,QC'~ 
, 

~'P ~.,1{1'" ,ó"·,,:r,,",o<:,,,I,(,\"n:l·1 j"er. :"J":".i 'c,:".·~,,_ 

".:) - ,J~, N'Jf:'''~n-'énl''' se"lalj()~ er ';:"', o ,J." I""n-,pc ~'I'I( ,,'-',. ,1 q",e ';aL~a ~,jlt!f' 'c""", rj",I/:".",[) 10~ ,..· •. ,":~Ie', 

;nOcl<')r ~j", I~V"OY ¡:J{.''>clCO ;lel ':,' _ulo alguno Ce ;O~ Ob.,€'I,:¡" ~e:e' Jonado,; pd"de~i'=l J,tVIC.1G I'J~ O::¡¡.:'O :le' :":1,, 

;0 J'':'! Vd' dCl 

'r'!""o 

in'P10d l " 

e<;q',p'r'<l :O,pO,~1 

'seo'-,"!-·a,·'o· d':, ¡ ~e'pe 
'IC'l~"',v'tJ.)(: 
"~<i(¡'''''' ql ... 

I 

l __ _ 

O~~wv,Han el Ob:E'TO lo 10:;,,'03.0 le m,'a,.~n pedNlarn'Ó"I1t.' pa';¡, ver~' :.~re a!gc' qllt'~ .,J ! 
de lo~ dem¿'~ no lo'!'1~liI Da· llf?mpo ~,uf.( ,e~Te para ':¡'J<' '0 QbSelVen ,n"esTI(j\je r. I 
eJ~H!"m€,rtE·r, con el oblel0~12"¡ p~sado?(,'s I'ger:;' ,.e~ blando o ClJro? 

I ,\j:¡ SP. ,,11e me~e~io ,1 ia boc<l. ie P'j'·C',·" IOC.~l :G,O p'''~ '1 n1,lnc'~ f),jE·de~ "dC\ld, lo I::>d'<'l I 

011 ", p'OC! lce illgun ~or,lcfo 

F 1")1 ".,a,,·mos '1" a g '<In band ~ 1::;'Ca' >i' rr, 0<; : O" C;-1j;¡ ,n <;1, II m .. n 1,) ,~,)",) S 'L 1'·' a un ,"'.T·'J '''e "'~C 

ITllJ<;'r...~' Canta. ,J"J Can<.,Q" con ,~I ar:O'l' pardrnlt.=n\;; de r .. e!>"o~ ,"sl,,,n1!:-'nlos 

V.,ml)S ,) d-ela' '111f"<;,I'o oblelt> m'jS" al 8r '¿¡.(i',r U:;.-I' ">"9J'0 pn floree 1:::. ¡)od<'lr;o~ .€' 
En :",:ulo pl¿,t,C,¡' aee'c.a de la exp""''''"' 'a 

RELAJAC.'ON 

·A<:ostados en el p'so ,eI3Ia, parte po. parte del CL;€rpo en d"€Cr.,o" CI>laic·cau,jal <1>!. d('c" 

de la cab~zil a lOS PI(JS e ,nhala, aLr" I~·"tilmenll' 

varias ve~_€s 
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Obl'~IIVO 

_ AF~A~ ti. DE~~ROLlAR_ 
SI?"t'do d€· <1 ",,'sla 

p'e,'S'l)" 
CQo,dlr·.:l.C'C~ ",,'!.OfT'OIO'd 

E<le,':'cJos oculalE-S 

cognlt'va 

tOr\I(:Jd,ld 

€'squetna ·:o'po,al 

",dt~pe'1d¡~n(.la 

"oc,on de lelos ·~e":a 
r.oc.,on de g'"nde.peq'Je':¡o 

""olllc,¡lat' 9~!51I.lal y 

1"r.I,,1 

Cdp,l(:Jdad d~· otlservac.on 

El telescopio A XI 

Refo'la¡~ el <;,enl,(lo (je la Vlstd y $u~ .alo.ance·, aSI \.0/"1"10 la prenSII)'1 en,u ':oc>,dlna~:'o" O(ul:)·man'Jal 

ACTiVIDAD 
pi~~;~(Cad;cÓIT,~~;;S¡;osOjC,sd€' pa;ac;~~:;;L-a:;:::m¡;;:;;;:.-;~~-

~€,~,or, S" ayudara de ahlur. e~QIJ"'lTId r,c rnuy comr,hC,ldo dl,1 010 Y las parttts que la 

''1¡pgr.ln 1) h..tcn un esquerna·,o",pf>Cabe,!"dS que (ada n,ño complelara con u· ... a parte 

·R-e-alozar Blert'C!os ()c\."ar,~s Gon cada uno d-e-Ins r,,,,os pa~ar;ln ,¡no por uno 

·Después SE' recomienda que cada n""0 siga la<, mSlflJCC'Qr.es y lo reak:e solito 

S .• II' a un €'spaclo libre y ver lOs alr:anc" .. ql.le !'ene r'uestra VI~¡IÓIl Ii+.nlo hilClcl el (.t~,lo 

como haCia co~as lar, diminutas como 'nS~~CI()S 

MATfRIAl ----, 
'olla'!. de pe.¡)el de bano 

papel de ,:OIO'<'S 

'/lstOs,os, 

'e51,>lol 

'J'" ""sque,r,a d~1 Ole 

'JI"I espac'o I·b,(! 

·Platlcar ac~,ca de los InvE'nlos QIJ~l en e:¡le 5el1tl(lo se ~,an hecho pMa ""el m.~s ,~tla de-l atc.ai\C¡'Jn esquema del 

de la VISI.J tale~ como el lelescop(o y k,lu pa 'elf·.,coP':J y le. 'up~ 

·R~aliza' UIl lelescoplo con \.n tubo d'?'ollo de p<lpel dI' b.lik' Y 
de,;o,.~rIQ Ilbrelne.1le con papHI de (.olore~¡ vlslo,o~ 

AELAJACION 
El""lo;.\te!\c\o h,>.c(!r E!je!\:'cl:lS re<"p\!.'\\O·IO-, 

·So:¡nle.dos plallc<H ac.elca de lO QUE' hl:;,elon 



1\ 

Ohl<~llvn 

A.REAS A DE5ARR()Ll.AR 

Cdmoo', vl,u,de!, 
p,ec:Ism n 

ub<caClon en el<~spaclo 

coo<d'/,acón vlsomotora 

I()n'Cldad 
(j,reo:CU)'" 

tone m'Jscutdr 

El telescopio B 

Re'ol,¿lIiI el COnOC,mlentO de los oJos y el CO<1CE"Pto di? VISión yalcan':e de la r"lsma 

ACTIVIDAD 

·Esta seslon de preh~lencla. debe/a reallzar~~ ¡,I alle lible 

·ln<Clilr con e¡etC:I<:lo~; o,:ulare amba .!!ba¡o 'Jn lado al otro ~lglJle!ldo Uf· ohlelO ViStOSO 

des.pues cen.!!r un OJO y el airo ailert)a(l~n'enle 

.Fljar 1.jO obletlVO ya se,! una Ilgura geométn-:a o U'la mancha ele colCll y da. a cada uno 

su Juguete Uno por uno pasaran y trataran de Caminar viendo por ~.u lelesCI)DIO 

ha<;,a la hgura pegada ell la parecj 

·A COl1tllluaC¡ÓI1 acoslalse en el PISO y mirar r,acla el (:lelo con SUS telescopIos 
Realiza' pleguf¡tas .-:Oue ves? S,los niños ya sab(m <:onlar pregrlnriH ,Cuanl.'.!S nubes 

hay e', el clE>IO~' c.(~ue lorma tlenen">,: Puedo locarla·; ">ICu¡¡nla~ cOS.~S pUE'do ve. COI'! rrll 
lelE!SCOplOI Dar tiempo slJlu;lente a Que c~da q\./len obse ..... e lO que milS le 1!lleleSe del 

espaCiO donde están In.:enhv,ulos a qve tlusqul~n '?Il ,:ualqule. lugar y sigan po. ejemplo a 

los ,nsec1as lOS diferentes tipOS de halas e!e 

·En cllculo. plahcar acerca de la expellen.:la 

·Dar tiempo a que cada qUien re.lhce un corr·enlano acerca de lo qu~~ le Sucedlo en su 

aventura COn ellelescoplo 

RELAJACiÓN 
·Sentados o acostados en cm:ulo r-=al.zar mOVimiento r;on la cabuza. hacer gl!SIOS de 

senllmlenlo~; mOVIlizar su Vida Im.ag'I"JaTlac;realldo "uevos sen!¡mlf'n/(lS 

XII 

MATERIAL 

lelE'5COp/OS leaJ/zi!dos 

en la ses.Ón anlE!llor 
ma~cr as o (IIC'JIO'~ de 
,;olo.es 

espac'o I'bre 



Obl·:-II"O 

Un casc.anueces nuevo 

De,il"oll,Ha el ';e"¡,co rnu~ c;:" y I!I, If"U ,'1S' ':0"'0 ,~I ,e~lu,rn,er'IC df" m~·:o(t,a·. CDI"> ur> ,novl"",,-,,,lo 

,Ieh!'''' '''",do 

XIII 

AREAS A OESARROUA¡::¡ Acr IVIOAD MA r n<.IAL --"------------------_._-------------_.----------------_._---------------------------------------

d<lrr,n,,~ o:" PO'(I , eslatlcc 

don-''1IC' ce'pora' d "a~)lc:oJ 

o;,"9"'''!'la·:,0' d~·1 C'J@lpC' 

e'.Q',er"-;¡¡ ,_o'por",1 

o;,p'1t'dc dE' ° ':lo 
,,1m,: 

n'eledi,; 

IOr",C m',o;,e"lat 

O"e'la·:lo' 

eQuol'b"o 

r<!5t'''a:,o' 

men'o"a 

d'~Cr<m"'a'_'o" d.! S'J pronlo ',exo 

S,~nl .. dos () acostados en Crrr:ulc 1,1 f",le-;tra pl.a.IJ(..\r¡:, a(~rca ele (llle'eMe!, ,n~,¡nlmenl(;o;, de ", ,:ao;,~,eTte '_0" m"o;"·~,, 

da;lc.~ I,lle~, coml) e! v'ol"" la gUtl.ai' <1 ,~I tnarogLl1o lo~; ::<I~cJ,bele', los platollo~_ ele Gel :a';c.d"'J'!<:"s 
se eló1te,a pUf,de ullI,z.H un (.}s-;er.,~ (r)n Jos sor"cl'JS .je lo~; In~trl!m,mt<)s,~ rabadas y clelilr ':ao;,~,ene ,_or, m .s":o3 

CI'JI, SIH:!n,!" lacios posl!!nOJ mN'tI! UrJO po' VIOO iI fin dl~ q'Je I¡)$ Id¡¡-'I'¡Jqu~r¡ "loS Cílo;":nr-"n~·,, '1aro.l 

Pon{~r a corollnuaCloto U" hagr>1ento de la Ob',) E:I (~ls·:ar·Je('es qratlal1o,,¡, 

NuevJ.mente ~;entad<)s plJ.!lC,H,)'l a,;p.'ca de dt!(~r€'1tl~~ nlmos ele '1'1\,s'ca que '~x,s!en Cada larr"n ... s con lOS dlb'Jps 

.'81 q!,;.~ 1;;, rr¡3e~,lr,1 mHn'~lol1e ,llg~no dr~ lo~; rrtm,;s de!_H,' co,r€>' Ufo h"g,nenlo ';01"> '<1 ,je 

~larllaCOIII IISI 50€" menCI(ln,lt¿l" "t111(1$ OJITIO ",1 cI<lSI:O el -llrr"t;cl 1 .. mar,'h<l 1<1 balad.l '~Ie '¡r¡ ,¡,oloro 

·A <;onlll">.,a':lol1 onvll'¡lra ,1 los furioSo ,1 m(Jv"rs,~ al ,,¡mo <le la mu!o!c¡, Por ,nto:-rvalo5- '¡na gu la'ra 

,QlIIt.¡ua la músIca y I,l pondrá y C.adil v~-z QUE' la .,.,,,$1(;.1 s.~ d-eU'''g,j "~a¡'r..lla o?)erCI(:'o!> 'Jn ola'o 

ete '@sp,raClón ,nh3lCif y exl'oal.;¡r a,r@ ':ao;,';al:e!.:oo;, 

·All0r .. pondrá la mÚSICd del Cascanue':e'; d~Ja!á que 105 n"io!. b.llhm librementE.' plaidlo'; 

P':'S'o?flClfmente dlvtdlra algr\Jpo e' n·';o~, y IllñilS lo!", nlr,o!". re.¡l,;!ar.ln ~I p.~so dE! soldéldl)s 

el de las ballarlna~¡ 

El pa-oo que sE!glllran I,lo;, bailarinas SIlfa ~I de punh',IS dando 'IuI!I, .. :¡ sob,IO! !.'J p~OplO ~IE' 

-El paso que seguIrán los niños sera el de- sCJldados rnar,:h.a.ndo <:on lo~; blilZQS p.olos 

c:o!otadoo;, ,Alternar el baile escuchandQ la melodia Dar I"~mpo SuflCH!nlE! 

.po, ulhmo reillrzar I~I eJerClC'O lodos JunWS 

-Plal":ar .ICl~rca de lo que I.~s gUSTó y o() I.!S 9IJSIO I~e 1.3 exp'!:,rlenCla 

RElAJACIÓN 

·A,;osladl)S '~n cir<:ulo comenzar pOr (Eila/ar los pre5 haCIendo dn:uJQS d@spues las rodillas 

los ~razo~ los hombros y por ullrr.,o la ,:abeza 
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ObjellVO 

AHEAS A DE~)AHROll..AP. 
(apa;,jae~:S;!gu-;;;:;-:;;;iOc¡;--
una InsrrU'::Clon 
C'OOl(jmaclón vISl:lI'f'Io10ra 
tQnl:IO:lO 
trazo 

cr"",l'v'daj 
~'q\Jdlbllo 

donllnro corpor,tl estatlcCI 
dominiO COI para! drnamlco 

Dibujo y doblo 

Desarrol!ar,. S\I capacidad de IIble !'~P":'Slón y ue.lllvldao 

ACTIVIDAD ___ _ 

Vamos ahora a j'Jg .. r con la Imag,nac1on 

·l-'l "..,"'e .... 1r,' repar1!ta a catla lino de-Ios n.nos una hOla oe papel hor,d eje 10103.fol,0 
·Se r.~al'zaran eJerClcrOS de torU(;IO'ld prev.os a !;!sta actividad como refuerzo de' trazo 

·A COrl1l,'uaclón cada qUIe.n coloca'a SIJ hOla df' tormol vl~r1lca! delante de ~I 
(SE' s,-gl(~re quoa> ésta aCllvldad se ,e.:l.lrce E'n un Iug.a, amplro) 

A contwuaclón y Sin zapatos cada uno de I(ls ",nos ,,,,conoce,a so; ~Ol" -::or, los »le5 

·Camlnata sobre la !IUperl'clI~' dE, Sl' hClJa ::.le punllla!> de talones de cOJ,to Y cuan la!> lorm.!!> 
qUiera f~ecordar en tocio rnome ... to que no debernos maltrata, nuo?slra hOlil 
la ma",Slra les -epan,ra crayolas 
·En una primera pane prntarán a su lamlLa a lodos Sus mIembro,; 

de lar que actúp.n Irbremenle Pera trlVltarlC)~ a que ocupen todo el espacIo 

·Ahora_ dot,laran la hOla POI la mitad yen esla parle se dlblJlaran a SI mismos 
·Volveran a doblar al hOJa y en la le/cera pafle dibUjaran su Juguete ore1el'do 

yen 1.\ última parte pintarán a sus rN!J{lleS amigos 
.Platlcar dE~spue .. de poner en ord,~n tod:;, el matellal acerca de la ('Xpf.!rll!nCla 

de haber pintado a s J familIa ,Que luguele E!leqlste" ¿A quoen ptr,taste .;omo tu 

mE'lor an"907 

RE LAJACION 
·1I'VltilrJOS a qt,¡e se recuesten sobr(' su i10la .; que CI~!lfen sus oJos y p,,,nSim en 
su familia. en ese senlllnlenlO de Carlno haCia SU!lr amigos tra,cla (,lJos m,s,,'o~, 
. Relala, cada parle del c\lerro comenzando por la cabeza" terminando por los pies 

_MATERIA~_ 

hOlas de '01,,101,0 
IJna por cad" n,ño 

c rayol,1s 
un pacuele po' n,';'o 

xv 



ObJetivo 

_ AF~EA~~AF~OU~~ 
E'sQuema COI pOlal 

s~g,..,p'nlar.l()n del ':UE"PCl 

lb'(acol1 CO'peral 
ritmé) 

Mp'I~d'd 

E'Qu ilt b f1 o 
domll110 cOI¡::.o¡al d,r'amu;o 

domu"'D carpar,al eSlallen 
c.oordn,aClon VI~omot,)la 

cap_lcldad dI! anallsls 

Me divierto con moscadas XVI 

Reforzar consla.nClas peree'plllalEls~' d,,,cr,mlna('lón de cololes 

ACTJVIDAD MATERIAL 
Reallzal un circulo con mascadas de colores cad'l V~_ lace '. m.e"" poog. coa m.,c.d. ,-o m."c.d.,; d., colo'e' I 
PiSO los niños grllariln 111 cotor d~ Que se Irate cassette eje mus'c.! 

la maes:ra llamara a cada rllñoy éste!.e (:ol()cara ~;ot·re la n)a!.cada del color Que mas le gu~.t ele ·1.trIOS "lrlO!, 

·L.l maestra le preguntará enton,:es pOIQlle le <;:usta ese c:o·or IJ¡a~a<lo,"~ I 
.Tornar .. n uno a "no la mascada y I.~ eoctenderall en e' P¡';O pelotas d-2 ~SPD"I,1 

·AhOla la tom.-uan de dos esquinas cen 1,\ pinza Q'le 10rn'an los dedos ind ce y PUI<;:3r pequena~, 

·Sel reahzaran entonces eJercIcIos de arriba abajO con la mascada 

·Ahola la tom-iT.án ele una $ola esquJna y baJlal.án d,I~leJ'lles fllmDS 

descansar un poco 

·AhOla pondran la mas~da f!n IjdE-rente~ pill1€"S cel ':UE'.pO cad.1 uno ,je lOS Inleglanles 

del gfUpO por,dra la mascada el) la pal1~ del cuerpo qlH! QlJle,a y lo!> d,~mas mlE-mbro'; 

deol glupo harán lo mismo 

·En este momento !.e r~p.~r1I·án la~ pclotas de espor'ja 'm.~ pafa cada IJ"Cl d,~ los 

ml~mbros del grupo 

·Extenderan n',Jeva/T,ente!>1J ma!.ca-da en el piSO y coIOc.1ra" la pe-Iot ta l~ro"",1 cenl'O de la 

masc..~da y tomaran I.~s <C.uatro esqu.na~ dEl!a m.\scadil y I¡¡S jur.j¡¡ran en el cenlfO 

pasaran una "9a por debajO de la. p,~lota de manera que qu,~dE' hl_~ 

-Jugaran libremente un moml~nto COI1 la pelota aventánclolil p~ra ver como rebota 

Nuevam,~nte sentados y er, una pOSICión cómoda plallcarán acerca ele la expefl€-nC1a ,~s 

rec:omendable Que la maestra 10<; InVl1(! a recorclar todo 11) que hlc,eron paso pOr pa~;o a ¡'n 

de Que eXista una m(!Jol retroahmenlaC!On 

AE.LAJACION 
·Resp'l .. r despacIo vallas vece~ y de .. ptu~!> dar masale cen 1.1 po;!lOllla y Ii! mascada 



Ob!ellvO 

M~EAS A [)E~iMmOLLAn 

¡;----------
!~en.,dc' dpl c',lc. 

~e"',do dI" !i\C,10 

1 ",~ "0' 'lal,IO" del, ,1""0 

r., .. 18d,~ 

(lol"l1,n,o COrpOr,ll d'namlco 

raold"'i:lc,on m<)fll.-~J 
ehsc r'rr"~¿,('C,n 

Un instrumento musicol 

incentivara ,!I .l)le'es de lo', ,."r10<, DlJl l.; r¡-'J""Ca .j."" comc dE·lo~ Ir. sir ,m(''lIOS mus'cales '1 de co'no 

eSlan he·:hc's 

ACTIVjOAO MATE RIAl 

XVI! 

~~;;.~:;,-.: ¡re ~;-p¡;;t;":M ~ DO;;;-KE:;C:;d'~ I(J~;-;;S¡'l n"~~~~,Sc."ge'1c!s --]j7;;;¡;;;-.:;----l 
y d,~ (0""'0 r." e arr,bL¿<c1o a lo I,lrgo di' li< hl",IO",~ lam,nas cr,n d,t _10" I 
·Ahord ha~ef ~regllnta<; sobre d.ler!?":"'" r'lr"o', dI' mUSlea lales ;ornc das'co C'.n"·Oli< 'f'ode de "-S" ,r' .. r ',,'. 

nevo. age .. ntre 01'05 y de (OITO poderr,os mover .... "estfo <";¡¡.,"po al, ·,·ne Ij\' 1<1 muslca 

ha(:,~nd" mov'lTdE~ntc)~ I'HgOS CCr1C,> '''P'::)o', 1.~nIOs etc 

Por.,~r mL¡~";a DO' ,nlelvalos 

·Badar al compas del 'Itmo ILtHemenle 

·AhOI,l; bailarán al compa!o de do!etentf.'S "Irnos de 101 n'¿1 d"'9,da 

·Cd(j.~ q'Jlen ,r,venlara un paso n'.levo que lodo!> ¡¡nlla¡an 

·Ahola :.enlados en el PiSO :;0" los OIOS cer'aljO$ la m,s repilSar.1 lodos los mom€'ntos 

d€,I badp a Iln de qUI! los '1ll10S rl?co.,erden coro 010$ cerrados lodo lo que hlClE!fon 

·A contlr'uaClón la rTlIS les mostrara dd~rE·'11t!s. mshJrnentos de- cuercJa talíOs (.omo qU.tdrJ a 

mandoimQ~' pt.i!na y Jos /nllllara;1 Clear ur. nul1!-lIO 1(.sllumenlQ de cue'da 

·EI Inst.umento estara "lecho con una caja d~ pañuelos ,jesecl¡ables o de zapatos 

cada Qu:en la decor,lra Ilbtemente ::,u.lnCo hay., s,~cado s~ le colocarán Ioga~ a modO 

dE' cuerdaS alrededor de I.a Colla. diO'lar,dO el huecc lit:re Jugaran Iob!em~nte un moone"l!O 

·En ordeon ',r' ur·o por uno plancal acerca elE!' !>IJ ,r¡sl<umenlo '1 di! Ja exper'er,CI" 

RE LAJACtON 
.L.~ maestrél pondra mUslc.a S'Ja ... e ce 9ullarr.l y lo!. nuio!, escu:ha'.!ll la mclodla 

aCOSl;~dos E'fI E-!I PiSO Y con los OJOS ,::elfados 

q ril:¡';cJo, " 

':"'~""'lIe , or. 'T.,."" .t 

¡je ',<0, c,> ·,:r·:)!. 

plflt'Jr"" 
caj,'I<' (1 ... _,,·0'1 

ligas d~ cole,re', 

toall,,-s 



ObletlVo 

ÁHEAS A DESAFlROLLAR ------
(t¡recclon 

trabillO er> eC1J'~'O 
d 'se I,m In .. o(,n 

t()no muscuLar 

dom,n,o corporal estat,<:-(, 

c'oordlnaClor> m.}nual 

dominIO corpor,11 dmamlco 

Jugando con globos 

DI~.cnmHla¡.l colores se::;ur,daflo~¡ y obtendrá n(lcwnes de canlldad 

ACTIVIDAD 
·En circulo plallcar acerca dE' los colores Seli .. lal al9unos obletos de (.olore', prlmanos 

de~p\les ped" que ~eñales objetos ccn colc,re~. SPC'JndiHICS 

·AhOla reah.zal,an un expe/tm,~nll) 

·en una hala de papel ·:olocar un Iltangula ysob1p. colda "r.a (le las pu"la~ <::oloca' UI1 peco 

de p,r,rura d'gltal ele .:ada uno de los cololes pJl;T\aJlo~; 

·Cad.} uno :-nelclara un poco de su color verde eOIl "11 poce d(' ama,illo as' tamb'en lo 

harar, con los demas colOles hasta ver fcrmados el verde, o;¡ll"'"IoradQ '1 el na/anla 

·Al"lo!.l COr'l globos ele colo/es tratór de Inflarlo~~ una vel Inflados SE' realizaran I!JerClC'OS 
de dlSCllmmac,ón el obletlvo es Separar a los n,ños en equIpOS los I/erde~ los f'alc.nlas 

y morados Cada eqlJlpo IH pmlara la caró a su qlObO depend'endo del es lada de an,n,o 

que len;la en !~s\l! momento 

·,")ga,ar\ ur) momento de rT'1aller.~ "bre y despuHs se coloc,nan e! globo entrE' la .. p,er"as 
e ,nlenlar,¡¡ :::am.nar con el globo enlre las p,mnas yen Vdrl,IS par1e!:o de! cuerpo 

·Es reccme·ndable que pala cada UIlO de lOs. p¿,sos de esta actlv,d,¡¡d $':- de toempo 

sut'clente sentados en cir·:ulo uno po' uno pla:lcarar, SI,¡ e:otperlenc,¡¡ con el globO y lo 
ponct,ar,1 St SE' reSiste a rompe,lo unlcarnenle plat'cara ':OI"!'lO se s,n"O ·:or. (!~la exper,enua 

RELAJACiÓN 
.Pues.lo qU'!i! ya n() h.~yglobo~ s~ a':O$laran en et PiSO y la f'IlilE!stla pasara con c.ida uro 

y 1¡1S ~obará la espalda 
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MATERIAL 
qlobO~~~lIOI es -

plur"o-, 

hOI·,5 
p,OhJ',:; d',:,¡d,:¡i 



Oblehvo 

AflE/lS A DESMlROLl.AH ----------------------'Son·do 
I.l.!e'a!,dacj 

perre~,'c"'e5 

[,l-::III 

aud,hv.' 

!'empo 

E'SQUé'ma COrpOI al 

segmenlaclon d.~II:uerpo 

( reélCIOn 

l'T1ag ,n c.CI-:;¡n 

arraSH'~ 

tonel muscul .. , 

~""1.3 SUp'~fI(ir 

!O"":ld.~d 

E'SpaCI) 

Me divierto con papel 

Fomenla,a la d'$(fllrll'aoc·n ,H.' (;omo pertlt)lra dlVE"..,as sens.\coones y descllb' 'a 'YIul(,ples lar mas 

de m(lvlmll'!nIO 

ACTIVIDAD 

XIX 

MATERIAL 
'~;;-;;CO~~Jn lugar ampl.O pa~~;;~-----------------

·Hablar -Jn poco elel sonido de la diferenCia Que e11SIe al hdcer U'1 fUl<!C) co" Ijfla "'Ola 

de papel y con un cartol' "'ac~r r·)ld·,) con dtl(~te'"ttp.s obfelos 

0'jll,l'5.:o lOS 1ap.;olos y coloc.ulas E-r¡ \..n I Jg;" S8g'110 

Colocarse unos calcel'nes u~ados 

Toma'.:ol papel de es"az.~ y cofoc.;l,lc· er, el pl~O de ma~e'a que QU€'Cl"" ICIlalmenle ex! 
Camlnarar, lenTamenTe SObtE~ el papel d,,~sl¡zalldc' lo .. p es de Id ml~'11il lorfT\,j COm,) c'lardo 

pa:lnamos Slnll&ndO el papel con las plantas de los p,€'s 

------1 papel de estraza 

?mrs por '"t,r'.J 

calt:(?l''le~, u~ado .. 
cass",Ue COf\ r-r".";,I(_<; 

q'aJa(IOrl 

·SeglJlf ·:arn,nM'dO lenlamenl€, y acelerar el pa~;o ~jladu.:ilmenle ~oI se e dese,} puede 

·Ahora se desplazaran ;;on las rr,anos y la$ plantas de lo~ p,es con la espaldil con lOS 

gl<jleos los hombros las rOdJlla5 el abdom~~n y sE~gun otras SlJgerenC1ilS de ellos mIsmos 

dar el !lempo sulu;¡enle 

·Desplazarse de pIe de dllef~~ntes lornlas caminando rr,arc;handCl ga!e-ando de punlr!as 

dar maro melas y otras pos'blj'dades 

·Ahora. la maestra pondra muslca y la quitara POI Inle'valos erl el m()m,~ntD que ponga 

la 111Ú'.ICil los niños deb .... rán desplaLaf'.e rapldamente al escur:har rruslca suave debE·rarl 

desplazarse lenTamente ACO$lados rodal sc>bfE~ el tape lo; 

·ESCllchar el sorlldo Que produce e Imllado 
. Tom,)( .)() trozo de papel su! de-strwrlo envolverse Imlt;lmo,!nf~ eseJe¡'ar lOS sor¡,dos 

que se producen 

·Enrrollarse y desenfrellarse varias ve·:es. 

RELAJACiÓN 
·Ace~!ados en la poSICIón en la qUE' quedaron -esplf;11 prolundal11er,le ponel la mano 

sobre el corazl)n alt!)lar todo el cuerpO comenrando por la cabelA y lelmlf1andO 

en loS ples '1 dal t,empo suilcrenle 

-Enrollal el papel y colocarlo en un lugar Se~llJfO CUII.¡rse los c.alcellnes y porer~e 
105 zapalOs Plátlcar un momenlo aC~lc.a de I¿, expellenC',l 
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Objetivo 

AHEAS A [lE~)AnROLLAF~ 
Idenll!o;;~_;;~¡-----

E'SQLJerna e.o'poral 

5egme"'lac,or, del cue'DO 

~on""IO corpO',I' eSlal,cn 
101'10 muscular 

ueallv'da·j 

E'':o:perlrnenlil,;,on 

I'empo 
'n'lag,,'\ao:>n 

p1ac:er corDo'al 

reco"oc1rl1,etnO del cI.oadrado 

clonl''''O cor~,oral dtnaml(~o 

JUE:go con mantas y espejos 

C"mlll<lIa y reafirmará su Idel11!hcaclÓro visual y reCOnOCI"l'1'E'f110 di!1 rOSlro 

ACTIVIDAD 
-La rT,aeSlIa colocar.luna manla en ",1 0150 Los nlr,os ca"';lr.<lI'ln ~,obre ",1 ('01'110'1\0 de 

la manla y se seMa.an en ellI.Jgar que la rl1aeSl',~ les Indlquj~ 

·Se ... !ad"s plal,c.I' ace'ca de nuestro <;uerpo de corro ~Orl'O!> d~! come SI'" nUE'Slr:J .. brazc~, 

nueslras p'E'r"a~ de cómo es nuesl-o 10501'0 

"I..Poc:!ernos ver nuestro r051ro"l 

·I..Poc:lernos ver el rOSffO de los den1as"> 

-I..Cómo es el 'OSIIO de los di'mas" 

-Analizar el (o';lro m'Jluo por pareja!> 10C':" el c¡,bello la trente cacl'lI~les l.l .... 1111 

los 0los y las PMlt~S qUE' qUieran 

-(.cÓrno son mIs OlaS' ,AI~¡unO puede der.l(nle ':01"1"10 son sus Cllo~ "1 lQlJe ("OICa ',e"'en"l 

son .uuh~s verde-s cales_ negros" 

-A contlnuaclon la maestra pedlfa .. sus alUMnos Que se mlfer, al espejo 
cómo soy? Dar tiempo $uhoenle para Que c.lIda uno de 10$ .,Jumnos pueda re!..ponder 

observen S~I rostro su Iren~e ·:abello pomulos naJlz losas nasales s< se desea 
pueden ver derwo dp. las losas nas.lles 

·Ahola observar los oJos comenzando por las ::e¡as las pf?Slañasla DI.oPlla ",1 iriS 
-Ahora ()bservar la boca_ lOS labiOS la barbilla la lengua los dlenles el p¡dadar Iodo 

'I..Que e~ lo que no I;onocías de lu rostro',' I..GluÉ' e!. lO que ya con()cí«!.? 

-AhOra dejaran los espejos en un lugar seguro y se ve ... daran lo!> oJos por parejas 

vamos a Jugar ..tilos c'egos y por parel..tls los que ven llevaran a los que 1'\0 ven a 

conocer el mundo (.QUI~ fue lo) que I,Ils1e"l I..Que lue lO que senIISIf.'''I 

ReLAJACiÓN 
-Acostados en el piSO y con lo OJOS cerrados se tocaran d,versas par1es del (:ue'pv 

para relajarlas co" apretones su¡WeCll(lS 
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MATERIAL 

1~~.'ac;a""'1 
~sPelos peq'Jenos 

IJno DC" n,ño 

,nae.cada:; 

(le <::olores 

___________ -" _______________________________ _o... _____ _ 



Objetivo 

_~lEAS A DESAHROLLAf:"" 
motliodacj lacio! 

mot"crdod gr?SlrJal 

E'Qu,lobrl o 
r OC-On lempo,a' 

10110 'nu,>cul.¡" 

CIOlllrr,rC corporal eSlat,co 

dortllnro corpol<ll dlllarn,,;o 

capaodacl rml1atlva 

I"bl( ac on Co'peral 

""'emeOrli<! 

Imag,,"aCI:)n 

C''?ilflvda::J 

(.ap~CI.jacl di! OI)Servac'On 

Reconozco e imito 

Desanolla,a la capaCld.,d (je ex.:"e',lo" Go'pc)ral a Ir<3ves de la LnlllaCtOn de poslura~ o ge~,lo~ 

ACTIVIDAD 
~~-;;;c;;¡o platiCar con el gruPa~~~ue::;-;¡;-c.;er¡;od"é"Cua;;¡~~tes c .. bela~ 
tere'TLOS entre 01r,¡¡s 

,l,¡¡ maestra por medio de un JU'~gCl pedltá,,J los !'lIños cue coloquen su~ manos el1 ellu~ar 

Que pLd,¡¡ 

A con!llIua,;IOI1 les pecjllá que m'Jevan alguna p;;,te de -;"J :Uf'fpO con el,,'celon I,b'e 

P'.J€'1,1e -3QlIl canlarsl'! algun;; Ca"(I(I', con relerer'Clo ,,1 c'Jerpo 

Sen lados nu~vamente la m¿leslra tes pedlla a IO~ alJmno!> que observE'n las-lamH''¡¡S 

Que no plerdarl de vista nungu!'I detalle la postura el ge-;.Io enlre otros 

-Oa/llempo SlltlC:l¡!nle para ver todas las láminas U¡la poor una de-SpdClO 

,Se recomIenda que la,$ perS;)l)ilS que apaTf'ZC.ln ~n 'as !J¡mm.,U Seijn lecartHs de 
periódiCOS y revlslas elcE!lera y debE'ran ser de cuerpo enllno o unIC:.amenle' el .oSIIO 

·AhOla la maeSlra pedl'~ a los nll;cs que Im.ter, la POSICiÓn de cada una dI') las I¡¡mlrla-, 

·Dar lier'lpo sullc'enle y !T'os:rar unlCamel"lle la mllad de las lamInas 

,DespuÉ's de un momento continuar mosl/andc-Ia oplra palIe de las laMln.as IJn_~ pO' 1I1"1a 

y despuE-s de m05trarla la oCIJllala y los alumnos IInHaran la pOSh .. rcl :::le QU1? Sl~ haya Iralaoo 

la maeslra ~'ntonces mosllara nueV,imenle lit lamwa para VN CUI~n trllO lO co're,;1o 

,Es Impcman!E' Que no se de un va!,,' a lO QUe' hagan lOS nl(10S 

·Anlmar a los que no pudlero;"! hac~' loa ImllaCIOI"I y da ,les pie a contmuar 

·Platlcal acelca de lo que hiCIeron de la persona a la que mas les gIJS!Ó Imitar y PO 'Que 

RE:LAJACION 
·En circulo inhalar y exhala/ Ollle llevando la mayor cantl11ad de oxiguno a los pUlmones 

cada vez mas despaCIo 

·Descansar batal'lceando los b.a.zo', haelol ellrenle 
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MATERIAL -----_.-
l.anlln.}s ,'011 pl?rSClllaS 

80n 11rfE·renle~. 

POSICiones 

parado,; 

Ilrlre~ 

';entacos 

1I00,lndo 

"er_do 

asustado', 

~n PO!.ICI!)" ~etal 

,¡lc 



CONCLVSION 

Hoy en dia, la pSlcomolricidad, dada la imponancia del óptimo desarrollo de las 

capacidades. aptitudes y actitudes de los niños, pasa por UrI momento de auge, de gran 

importancia sobre todo en el ámbito preescolar. Con el presente trabajo, pienso que se 

cumplen satisfactoriamente varios de los propósitos que me llevaron a realizarlo. 

En primer lugar. con el presente trabajo, manifiesto mi interés en el desarrollo 

annónico del niño, como un ser social, lleno de inquietudes por descubrir el mundo que le 

rodea, y pienso que nosotros, como padres y educadores, tenemos la obligación de que las 

nuevas generaciones sean aún mejores de lo que fueron las nuestras. 

Es nuestra obligación pensar en nuestra comunidad de seres pequeños como quienes 

van a sostener a nuestra sociedad en un futuro, entonces, debemos pensar también en 

formar personas responsables de sí mismas, alegres> emprendedoras, inteligentes y llenas 

de un entusiasmo especial por siempre seguir aprendiendo. 

De esta fonna, los conocimientos se traducirán en componamientos y actividades 

productivas, en pro de un mejoramiento individual y social, desarrollando actitudes 

favorables con el fin de establecer acciones, logrando que se supere a la simple transmisión 

de conocimientos por una educación vivenciada. 
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Considero que es de gran importancia el desarrollo por la via del movimiento, pues 

de esta forma se afirman una serie de aspectos de caraeter integral, que le servirán al 

pequeño en la vida futura, tales como el aprendizaje de la lecto escritura o las matemáticas. 

La creatividad, como parte fundamental de mi trabajo, tiene como fin primordial el 

Poder desarrollar al máximo las capacidades y aptitudes creativas. creando en el niño una 

necesidad por eJ conocimiento, por la investigación, Jo que también les pennitirá tener 

bases sólidas para aprendizajes posteriores. 

Pienso que ante todo, es un mensaje de comunicación para padres e hijos, en donde 

la función de los padres es ser guias, y proporcionar el material necesario para el desarrollo 

de las mismas, y la función de los pequeños es la de investigar, crear, ser libres, expresar su 

sentir y hacer válido ése conocimiento por medio del apoyo de los padres y guías. 

Sobre todo, pienso que lo que he logrado es sentinne satisfecha) porque se que el 

presente trabajo, no se va a quedar en un librero, sino que servirá para ponerlo en práctica, 

en el área donde actualmente estoy trabajando, el área de preescolar. 
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Aprendizaje Es un concepto clave de la pedagogia, y de las ciencias de la 

educación Como todo concepto, se ha ido modificando a través del tiempo, antiguamente 

se creía que aprender era la adquisición de conocimientos memorizados, actualmente, este 

significado, abarca toda la vida, no solo comprende las actividades de tipo intelectual, sino 

tambien las destrezas, actitudes, creencias, sentimientos, maneras de obrar, en suma la 

conducta integral del hombre. 

Aptitudes La.o;¡ aptltudes son la" fuentes de la.:; capacidades para hacer algo, la 

capacidad o eficiencia, dependen directamente del desarrollo de las aptitudes, gracias a la 

educación. 

,.\rea afectiva Es el área de las capacidades para experimentar sensaciones y 

emociones. 

Área cognitiva Es el área referente a la inteligencia y desarrollo de la misma. 

Área social Es el área que maneja todos los aspectos de socialización, 

Capacidades Idoneidad para desempeñarse en una actividad, es obra del 

aprendizaje, se inicia partiendo de la aptitud. 

CHalo <aud.1 Que parte de la cabeza hacia los pies como en el desarrollo de la 

infancia 

Centros respiratorios bulbares ó pulmones 
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Comunicación Transmitir, hacer saber algo. Es el proceso de transmitir la 

información, se transmite de un sistema que comunica a otro sistema, a través de señales, 

símbolos, etc 

Comunidad La escuela constituye una excelenle forma de sociabilidad, Surge en el 

niño, gracias a ella, la noción de disciplina y una muHitud de múltiples relaciones sociales, 

la escuela es una comunidad de alumnos y maestros, que se articula de otros centros 

comunitarios, tates comO la familia, el trabajo, etc, 

Crealividad Corresponde a un tipo de mentalidad abierta o divergente, forjando 

modelos e hipótesis heterogéneas, y depende de un medio socio cultural elevado. 

Desarrollo Proceso de construcción progresiva de un individuo COmo una unidad 

biopsiquicasocial. Se lleva a cabo por periodos y estadios, es una sintesis de maduración y 

mutaCión 

Descenlración Es la capacidad que adquiere el niño para poder ponerse en el lugar 

del otro, o bien para considerar más de un aspecto de una situación en forma simultánea. 

Educación integral Es la encargada de transformar la vida de un individuo en todas 

las áreas que lo conforman, la biológica, la psicológica y la social. 

Emoción Se caracteriza como una situación crucial en el comportamiento del 

sujeto. de emergencia o alama. Puede sucumbir a ella. o sobreponerse y hacerse dueño de 

sus propias emociones. 
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Estructura Es la configuración existente cuando un conjunto en Que cada parte y 

cada función parcial desempeña un cometido imponante para el todo. de manera que la 

constitución y acción de cada parte están condicionadas en función del todo. Una estructura 

psíquica es un conjunto de elementos vincuJados entre sí, pero no por causas y efectos. sino 

por cierta finalidad unitaria e intrínseca. 

Guia Es el que muestra el camino a seguir. 

Habilidad Se refiere a las destrezas. 

Hipertonía En tonicidad se refiere al tipo de tono de la mano. que en este caso es 

de demasiado tono muscular. 

Hípotonía En tonicidad se refiere al tipo de tono de la mano, que en este caso se 

carece de la fuerza suficiente. 

Humanismo Concepción del hombre o de la vida que hace este. La tilosofia 

humanista, considera que el hombre es a la vez sujeto y meta de la educación 

Mística que engloba un misterio. 

Moral Es un hecho social. Todos los hombres. en sus distintas ocupaciones y 

niveles sociales, pueden elevarse a tener una conducta moral buena. La exaltación de la 

comunidad, es la exaltación de sí mismo. 

Molrieidad De la medida de la capacidad de movimiento de un individuo. Precisa 

considerar en él la maduración o integridad funcional de los aparatos anatómicos, sobre 

todo del sistema nervioso. 

XXVII 



Noción espacial Noción que es desarrollada por el individuo con relación al espacio 

que él ocupa y el que ocupan los demás objetos o personas. 

Noción temporal Noción que se desarrolla en el individuo y que penenece 

explícitamente aJ tiempo y cuanto ocurre dentro de un lapso del mismo. 

Pedagogía Disciplina que tiene por objeto el estudio del hecho de educar, es el 

estudio sistemático de la educación. 

Pedagogo Entre los griegos, el pedagogo era el local que se encargaba de guiar o 

vig-Jlar a los niños, con el tiempo se transforma al que enseña a los niños. 

Percepci6n Es una vivencia primitiva y compleja. Gracias a ella los objetos se 

hacen presentes como por sí mismos a la conciencia, pues en general, sólo los objetos de l. 

percepción están dados siempre, destacándose de un trasfondo jndeterminado y menos 

importante. 

Placer Concepción del mundo antiguo, de acentuado canicter moral, que hace del 

placer la más alta finalidad de la vida, pero que no se considera comO válido. 

Próximodistal Proceder del centro del cuerpo hacia las extremidades, de los 

músculos mayores a los menores, como en el desarrollo motor durante la infancia. 

Proyección Atribución de los propios errores a otros. 

Referencia en el plano Capacidad para reconocer y ejecutar instrucciones de 

orientación. 
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Representación Contenido del pensamiento que consta de información codificada 

en la memoria sobre la experiencia pasada, el estado del mundQ o un es1ado imaginario del 

mismo. 

Sensación Experiencia psicológIca de un estimulo, 

Tensión Expresión de una sobrecarga de tono nervioso, unida a una fuerza de 

síntesis mental. 

Valor simbólico La personalidad se integra mediante ciencia, arte, moral y 

religión, derecho, política y economía Que llevan en si valores o fines. Son algo asi como 

los objetivos instrumentales de la sociedad, 
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