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INTRODUCCIÓN 

En mi labor docente desempeño el cargo de maestra de actividades artísticas 
en preescolar, desde 1988 hasta la fecha, y profesora de educación artística en 
primaria inferior, de primero a tercer grado, actividad que practico a partir de 
1 992 hasta el ciclo ese.alar presente. Trabajo que realizo en el colegio La Salle 
de Seglares, ubicado en la calle de Francia número 31 colonia Florida. 

El propósito de la clase que imparto de Educación artística infantil debe 
centrarse en ayudar a que los niños descubran y desarrollen sus capacidades 
afectivas corporales y cognitivas, contribuyendo con ello a hacer más firme la 
confianza que cada niño tiene en sí mismo. Para lograr este objetivo es 
necesario conocer los fundamentos fisicos y mentales del desarrollo cognitivo, 
y los estímulos que desencadenan el proceso mental. Al conocer la forma en 
que el niño aprende por medio de las sinapsis cerebrales y cómo se 
promueven éstas a través de la estimulación de los sentidos y del movimiento, 
se podrá encauzar mejor su aprendizaje. 

Para los fines específicos de este informe académico desarrollo el estudio del 
periodo sensomotriz, como antecedente cognitivo de la etapa mental 
preoperativa, en la cual se ubican los niños a quienes imparto clase en 
preescolar. 

Debido a que los nmos en preescolar tienen entre tres y siete años, sus 
periodos de madurez y consecuentemente de aprendizaje son diversos, por ello 
es indispensable conocer las características cognitivas específicas de cada 
grado: maternal, kinder 1, kinder 2 y preprimaria. 

Para la elaboración de los programas y elección de los aprendizajes previstos 
para enseñar en cada curso, tomo como punto de referencia el nivel medio 
cognitivo, entre otros aspectos de sú desarrolló, que tienen los niños de cada 
grado. 

La secuencia de trabajo que propqhg(> para preescolar sigue una progres1on 
educativa definida, para qu~}lps;qC,nc;eptos' y métodos de trabajo aplicados en 
cada curso sean al mismo~ti~íllpo/una continuación del grado anterior y 
sirvan de base para el que:seguirádespués. 



La finalidad de la clase de Educación artística infantil, no es la de formar 
músicos, ni gente de teatro, danza, pintura o escultura, sino proporcionar al 
nmo una educación completa que le permita desarrollar sus propias 
potencialidades, por ejemplo, su imaginación, creatividad, educar su oído y 
destreza rítmica y corporal. Por ejemplo, las clases de pintura o música, sin el 
elemento dramático o lúdico, resultan convenientes como talleres 
complementarios o para quienes deseen dedicarse a una actividad artística 
específica, existen escuelas especializadas para ello, con grupos reducidos, 
adecuadas para proporcionar determinado aprendizaje particular, pero en los 
jardines de infantes y en las escuelas de enseñanza básica, debe promoverse la 
educación artística integral. 

El objetivo de esta asignatura debe ser apoyar el buen desarrollo mental del 
niño, por medio de actividades artísticas integrales en que estén presentes las 
tres partes que coexisten en todo ser humano, la mente, con1ponente cognitivo, 
el cuerpo, elemento motor, y el sentimiento, parte emocional. Es un error en la 
educación separar cualquiera de estos aspectos, por ejemplo, impartiendo una 
formación sólo memorística (cognitiva) o únicamente física (motora). 

La música repercute integralmente en el individuo, por esa razón es un 
elemento fundamental en la clase que imparto, porque se ejercita la atención al 
oírla, y al cantar, se piensa en el texto y se siente el mensaje afectivo que 
transmite la música y lleva a actuar con gestos, con las manos e inclusive con 
el movimiento explosivo que muchas veces impulsa al niño a moverse, 
expresándose en el baile. 

Apoyo mi labor docente con el ejercicio continuo de dramatizaciones en 
cuentos, cantos, rimas y en juegos de imitación de personajes y tareas 
cotidianas, y la música es un elemento presente constantemente en estas 
ocupaciones. La dramatización es una práctica estética integral, enriquece el 
lenguaje, desarrolla la expresión corporal, da soltura a los movimientos del 
niño y es útil para motivarlo a desarrollarse en las actividades artísticas, y 
también para que reafirme diversos contenidos del programa escolar. Existe 
diferencia entre dramatización y teatro escolar, la primera es más espontánea y 
libre, no requiere de escenarios especiales, se precisa sólo de un elemento para 
la creación de personajes y simbolización de objetos y situaciones, no precisa 
trajes especiales, un simple detalle, como una corona de papel, le podrá servir 
al niño para personificar a un rey. No trabajo el teatro escolar en clase, no es 
adecuado practicarlo antes de cuarto grado de primaria, debido a sus propias 
características, ya que requiere de una mayor madurez de la que tienen los 



. . 
.- , ' 

niños de preescolar, por ejemplé>, érÍ ¿uanto a mem~n·izar parlamentos, tener 
mayor _discipljna ysaoer usaf,trajes"espécfol~~s y;_e1:;<;enarios adecuados·. 

~ -., ,-_,,--_- :·~=-.-~-- -. .,,-~ -:,·,-.:-~·:'· .. _·-:~:--.. ,~,,.=,;;-.-~-~--

. Los egrésados ~de~Ja~·c~rrer~.:cde~iderC¡tuF,a~:~k~hiátiba; y teatro, con una 
éapacitación adiciOnal 1nínin1a; sol1,persoh~s;·;apiasfpara impartir esta clase, 
.debidoa la·_. formación profosic:mal q\,ie,p9·s.eeh;-Ya~que _ésta ·incluye las materias 
de.· didáctica, canto, música, .•. expresió'n:~yerpal >x "cor'poral, actuación y 
dirección, entre otras, en las cuales"'se adquieren diversos conocimientos, por 
ejemplo, de esquemas literarios~ de·;m8.nejcrde espacio, de elaboración de 
programas, cómo hacer representaciones gráficas de elementos de expresiones 
artísticas tales como: moviínientos y sonidos; y se adquieren diversas 
destrezas, como las rítmicas y vocales. Por supuesto, debe existir además una 
vocación verdadera para quien desee adoptar el magisterio no sólo como un 
trabajo, sino como una forma de vida, en la cual esté incluida la convivencia 
con los niños a quienes les imparta Clase. Además, es recomendable la 
especialización, por medio de cursos o estudios alternos en el área específica 
que se desee impartir. 

• Jáuregui, 1987, 5-6. 

'==~--~-----------------------------------·------



Bases neurofisiológicas del aprendizaje infantil 
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El aprendizaje integral se lleva a cabo usando al cerebro en conjunción con el 
cuerpo, dado que las sensaciones, movimientos, emocio.ne~ y funciones 
primordiales del cerebro se realizan a través de nuestros cinco sentidos. Es por 
esta razón que el cuerpo desempeña un importante papeL en cada proceso 
intelectual, pues proporciona al cerebro la información que necesita del medio 
ambiente. 1 

La actividad física forma parte del aprendizaje y del pensamiento. Cada 
movimiento es importante en·la: creación de redes neuronales que conformarán la 
base del aprendizaje, convirtiéndose en un enlace para el aprendizaje y proceso 
cerebral. Nos expresamos a través de nuestro cuerpo, por ejemplo los músculos 
se mueven al cantar, por lo tanto la instrucción se da en unión cuerpo/mente de 
manera integral y no únicamente en el cerebro por separado. A los niños se les 
facilita el aprender una canción si mueven su cuerpo al cantar e incluyen en su 
vocabulario palabras nuevas de fonna más efectiva. 

' ' 

El aprendizaje comienza al interactuar el individuo con el mündo, yse efectúa en 
el cerebro y en el cuerpo a través de la comunicación entre.·neuronas, células 
nerviosas que transnúten mensajes eléctricos, por inedfo )de .•. substancias 
químicas; por ejemplo la acetilcolina (Ach) es la sustancia tra'nsmis()ra en la 
unión muscular esquelética, sin embargo en muchos· de estos compuestos 
quínúcos aún no se ha determinado su función específica, debido a la 
complejidad existente para separarlos. La información· se envía por todo el 
organismo por medio de unas ramificaciones que poseen las neuronas llamadas 
dendritas. Cada célula nerviosa tiene la capacidad de enlazarse con muchas 
células más. A la conexión entre una neurona y otra se denomina sinapsis, y se 
efectúa por medio de neurotransmisores químicos que atraviesan la frontera entre 
una neurona y la membrana de la siguiente a la que llevan la información. 
Detengámonos en algunos datos básicos del funcionanúento cerebral: 

El sistema nervioso central (S. N. C.) incluye al cerebro y a la médula espinal. 
Su desarrollo y maduración lo ; constitUye' un·. proceso llamado mielinización 
supeditado al recubrinúento de las fi$ras ·y céIUlas nerviosas por la sustancia 
núelina, que forma para ellas unaespe_c~~{cl.e .• :funda protectora, este proceso se 
completa aproximadamente hasta los.{dieCi6cl1ó •meses de vida. El S. N. C. es 
bilateralmente simétrico, la mayor!a {¡e 's~s.: estructuras están duplicadas y gran 
número de sus procesos cruzados, de fo.nTia;que las éstructuras neurales del lado 

1 Ibarra, 1977, 12-16. 
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izquierdo están relacionadas funcionalmente con las estructuras corporales del 
Iadoderecl}O~yyiCeversa. 2 

.. ,.· ··.· 

El enc_~(aJq:~Lei:; l1n núcleo compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco 
cerebral.,El•cefebro coordina los órganos permitiendo• que el cuerpo funcione, 
nos ·• pennite movernos, memorizar acontecimientos, reaccionar ante diversos 
estímulos: táctiles, visuales, auditivos, móviles, etc. Está constituido por la 
corteza formada por células: materia gris, y por estructuras inferiores, 
principalmente fibras nerviosas: 1nateria blanca y aumenta hasta tres veces su 
tamaño durante el primér año. Los sistemas de conexión (sinapsis) entre las 
neuronas que lo· forman se perfeccionan conforme los estímulos externos les 
permiten almacenar información. 

El cerebro se ·divide en dos hemisferios: el izquierdo y el derecho, que se 
conectan entre sí a través de fibras nerviosas que llevan infonnación de un 
hemisferio al otro, pues cada uno se especializa en funciones específicas, por 
ejemplo a la derecha están ubicadas las capacidades motoras y a la izquierda se 
localiza el centro principal del lenguaje, Cada hemisferio se divide a su vez en 
cuatro lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipitaI3, como se observa en la 
siguiente ilustración. 

FIGURA A 

! t_.;.:;t.::;... :.:-=t;1::v ci.:~{.;;~::; ;: :\:;~·.1:;. 

~~~~~:~}l~~fü~.w~:::.:~~'.~.:~.:~~m:x:~~'t~~~~~~~~~~~;::,o:."::,·,,.·,, '"''~"''''~~'' 

La médula espinal es la prolongación del cerebro al salir del cráneo y ésta envía 
y registra las señales nerviosas que salen y entran desde la corteza cerebral hasta 
las zonas más lejanas del cuerpo (Figura B). Dos actividades generales de la 

2 Cfr. El telar mágico, 1985; Enciclopedia de la educación preescolar, 1989; Fundamentos de psicología 
fisiológica, 1973. 
3 Mastropaolo, 1997, (4), p. 31.. 
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médula espinal son: los reflejos espinales, respuestas musculares autónomas y la 
actividad supraespinal en la que se transmiten las sensaciones corporales por 
medio de la médula hasta el encéfalo y reciben la actividad que envían la corteza 
cerebral y otras estructuras encefálicas y la canaliza a través de la médula espinal 
hasta las neuronas motoras. 
FIGURAB 

El tronco cerebral une las dos partes del cerebro y conecta con la médula espinal 
y abarca lo que se encuentra entre la médula espinal y las cortezas cerebelosas y 
cerebrales, pero frecuentemente se refiere a éste para indicar únicamente al bulbo 
raquídeo, al puente o protuberancia y al cerebro medio. Ver figuras By C. 

FIGURAC 
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.¡ 

El cerebelo se ubica bajo el cerebro en la zona posterior y se divide en dos 
hemisferios. Contiene la información ya aprendida por el cerebro (éste tiene que 
pensar en cada paso de la secuencia hasta aprenderla) y la almacena para que en 
un uso futuro se use de modo automático, por consiguiente coordina los 
músculos del cuerpo en maniobras complejas que impliquen la acción conjunta 
de docenas de músculos por ejemplo: tocar el piano, conducir, bailar. 

El tálamo:fonna parte del cerebro primitivo y se encuentra muy adentro de la 
cavidad .de lá corteza cerebral (cerebro ·nueve>) y está constituido por dos masas 
gemelas {cülno -hemisferios) de materia'. gris 'del tamaño de huevos de petirrojo 
(Figúra D}:· Su función es ser el centro ci~ recepción de los mensajes de todos los 
sentidos, 6011 excepción del sentido' olfativo que pasa directamente a la corteza 
cerebral. Y puede emprender acciones inmediatas en algunos casos y en otros 
enviar las señales a los centrossüperiores de la corteza cerebral. 

FIGURAD 
\ 

Ct .. ·t1;!:-?'3 

rf. r~~t<-,»-~-·1"' . -:'"-·-Y 

~i:t~J:' ;,-~-t, -~e , ·' ,~· . , •. :.oip~·,, .. , .. " 
~,; i:f . (· . ... . '. ~··«('l'·, "'" ·~!.:~-

,,,../ 
/ 

El hipotálamo se encuentra debajo del tálamo y es el centro de las respuestas 
agresivas en cuanto la persona corre peligro. Fonna parte del cerebro primitivo 
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que cuidaba de la supervivencia de nuestros ancestros y les indicaba, por 
ejemplo, cuándo debían pelear o huir. 

Los_neryioscraneanos seesparcenen'la caja craneal y son doce pares, la mayoría 
de los Cuales tiene su .ent~ada Y silicia en el bulbo raquídeo. Las transmisiones 
sensorio motoras para }~,fegi§ti,;c;'éfáJica son manejadas directamente por estos 
ne1yios craneanos y el c~r~br8. :!, ;;~,i:' . 

El primer nervio craneano sirJ~ ~~~ra reconocer olores. Del segundo al sexto 
(exceptuando al quinto) controlan los ojos. El quinto conecta los músculos 
faciales. El séptimo rige· la boca, labios y mímica de la cara. El octavo conduce 
las señales auditivas al cerebro y coordina el sentido del equilibrio. El noveno 
gobierna los órganos internos del cuello. Las terminaciones del décimo llegan al 
estómago y dirigen sus movimientos, El undécimo controla los músculos del 
cuello y vísceras. El duodécimo guía todos los movimientos de la lengua. 

Mientras más se asciende de la médula hacia el encéfalo los sistemas, procesos y, 
por lo tanto, actividades y movimientos que rigen éstos son más complejos y de 
una precisión o perfección mayor, por lo que es de notar que diez de los doce 
pares de nervios craneanos se dedican al control tanto del movimiento como 
sensibilidad de la cara y lengua, al equilibrio, además de los sentidos de la vista, 
oídó, olfato y consecuentemente del gusto. Ver Tabla 1. 

TABLA 1 

NERVIOS CRANEANOS 

! No. Nombre Origen o fin en el cerebro 
}·¡:··············c;¡r.;1;.·r1~········· .. ·····································{¡5 .. ·•·•·••• .. ···o¡fa¡~ ..................................................................... YiCñiíSfCti~"iCCñ="bii1CS"{Piii~·;eñtr.t1Y""º"º"ºººº 

~ lt. Óptk'.o 1 (s) Vista Tálamo 

i nr. Oculomotor (m) Movimiento del ojo - Mesc~céÍ'alo ¡ IV. Truclcar (m) Movimiento del ojo MescncCfalo 

j V. TrigCmino {m) Movimientos masticatorios Mcscncéfalo y puente 

! (s) Sensibilidad de ta cara y de la lengua Bulbo raquldco 

j VI. Abducentc (m) Movimiento del ojo Bulbo ruquldeo 

f VU. Facial (m) Movimiento facial Bulbo r.squldco 

j VH(. Vestibular auditivo (a) Ohtu Bulbo raquldeo 
: f . (s) Equilibrio Bulbo ruquldco 

! IX. Glosofüringeo (•) Lengua Bulbo raquldco 

: (•) Faringe Bulbo raquldeo 

ix 1 • Vago (m) Cu razón Bulbo raquldeo 

1 XI. 

(m) Vasos sangulncos y vlsceras Bulbo r.1quldco 

Accesorio espinal (m) Müsculo del cuclJo y vlsceraa Bulbo ruquldeo 

\xn. Hipogloso (m) Müsculos de la lengua Bulbo raquldco 
1 
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Los nervios periféricos se encuentran afuera de la médula espinal. A través de la 
mayor parte de su recorrido corporal son nervios mixtos que contienen tanto 
fibras aferentes o sensoriales que llevan la información que parte de los 
receptores de la piel, 1núsculos y articulaciones a la médula espinal como fibras 
eferentes· o motoras. que/ llevan la actividad originada en la médula espinal y en 
fas neuronas del taÚo cerebral hasta las fibras musculares. Las fibras nerviosas 

iinotoras tierí~~·. sú~:-C:Üerpos celulares en la porción ventral de la médula y sus 
axones salen 'por la raíz ventral que contiene exclusivamente fibras motoras y 
reuniéndose . con las fibras aferentes sensoriales formando los nervios mixtos 
periféfit()s .. ·qué reco1Ten diversas estructuras corporales, a medida que se 
aproximán•a. JOs lugares que están destinadas se separan nuevamente las fibras 
móforas·y ~ensitivas estableciendo relaciones en sus lugares apropiados (Figuras 
.E'.yF). ·Dado que las fibras aferentes y eferentes en gran parte de su trayecto 
constituyen nervios mixtos, se infiere que al realizar también actividades mixtas 
o motoras o al ejercitar los sentidos se estimulan conjuntamente las fibras 
sensoriales y motoras, por lo tanto, se perfeccionan al mismo tiempo los sentidos 
y la motricidad por medio de interacciones entre las neuronas, a este proceso se 
denomina sinapsis. 

FIGURA E: 
Relación anatómica de la 
médula espinal. 

FIGURA F: 
Organización espinal de los nervios periféricos. 
Las fibras de la entrada .:sensorial conectan 
directa o indirectarríente' .·.·.con 'las neuronas' 
motoras o viajan haéia\otr~s regiones de Ja 
médula espinal o del cerebro: . ' 
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Sinapsis: Son las conexiones funcionales que se desarrollan entre las neuronas, 
las cuales tienen aproximaciones espaciales entre las finas terminaciones del 
axón de una célula y el cuerpo celular de la otra (Figura H). Se llama sinapsis al 
lugar · donde las actividades de las neuronas son transferidas, siendo esta 
aproximación estrecha y funcional. 

FIGURA.H 
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La actividad del cerebro y la conducta se construyen y basan en las 
interconexiones e interacciones sinápticas entre las neuronas. De acuerdo con los 
conocimientos actuales, las interacciones sinápticas parecen ser el único medio a 
través del cual las neuronas pueden afectarse entre sí de modo significativo, por 
lo tanto el estimular estas sinapsis es básico para el desarrollo neuronal, siendo el 
movimiento un medio efectivo para lograr este fin, muestra de ello es la figura I, 
que es un modelo reconstruido de una neurona motora espinal en la cual se 
aprecia el· gran número de pequefios botones presinápticos que provienen de 
otras neuronas. 
FIGURAI 

Evolución cerebral: de acuerdo con la teoría evolutiva el desarrollo de los 
sentidos propició el progreso cerebral. En el periodo en que vivieron los 
dinosaurios éstos realizaban sus actividades durante el día y sólo necesitaban de 
la visión para cazar, este sentido les proporcionaba toda la información para 
atrapar a sus víctimas y no precisaban de la reflexión y el análisis para lograr su 
objetivo, al ver un pequefio objeto móvil su cerebro únicamente tenía que 
indicarles que lo comieran. Mientras que los mamíferos para protegerse de los 
dinosaurios, que eran más grandes y fuertes que ellos, se vieron obligados a 
cazar de noche, por consiguiente la vista no les era tan. útil, requirieron entonces 
de los sentidos del olfato y el oído, pero éstos no les proporcionaban una 
información tan completa como la visión y necesitaron de la reflexión y el 
análisis para crear estrategias de planificación parala caza, acrecentando de esta 
manera la memoria, por lo tanto su conocimiento .náció de la experiencia que fue 
crítica para su supervivencia. 

Los mamíferos desarrollaron su cerebro primitivo y fueron más inteligentes, lato 
se11s11, que los dinosaurios debido a su estilo de vida y por utilizar más los 
sentidos del olfato y del oído, que les impulsaron a analizar indicios sutiles, 
almacenar recuerdos de experiencias pasadas y planificar acciones futuras que 
son indispensables para el animal que se guía por el olfato y los olores 
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fomentando pensamientos embrionarios. Los mamíferos lograron adaptarse a su 
medio ambiente y sobrevivir, no sucediendo así con los dinosaurios que se 
extinguieron debido a que poseyeron un cerebro inflexible que no les permitió 
adaptarse a su entorno cuando éste cambiaba. El comportamiento flexible es la 
base de la inteligencia, porque pemlite dar respuestas nuevas frente a 
condiciones diferentes, consecuentemente el cerebro flexible es aquel que tiene 
la capacidad de adaptarse a su medio ambiente o realidad. En cambio el cerebro 
inflexible es irreflexivo porque posee poco espacio para las respuestas flexibles, 
es decir, no coordina Ja información procedente de otros sentidos, sólo trabaja 
por impulsos, cuyos estímulos son seguidos de una reacción instantánea porque 
está condicionado a un programa invariable y simple de comportamiento, por lo 
que su mente sólo existe en presente. 

Los hemisferios cerebrales comenzaron a evolucionar en los manúferos 
primitivos a partir del cerebro olfativo, sucediéndose varias especies hasta llegar 
posteriom1ente al cerebro del /101110 sapiens, quien gracias a la evolución del 
lenguaje y al manejo de herramientas acrecentó su desarrollo cerebral al poder 
coordinar maniobras de grupo con empleo de herramientas, logrando la 
cooperación social y sustentando las bases del aprendizaje colectivo, porque tuvo 
que manejar su mente con la rapidez requerida según las necesidades que se 
presentaban, como el cazar un animal, practicando Ja memoria y la planificación. 

Para estimular el· desarrollo cognitivo humano, es importante realizar ejercicios, 
por ejemplo de desplazanliento con ojos cerrados, guiando al niño con pistas de 
texturas, olores o sonidos para ayudarlo a afinar otros sentidos aparte del visual, 
como los del oído y tacto, y mejorar su equilibrio y sentido de la orientación. 
Tanto el sentido auditivo como el táctil no contienen toda la información que el 
infante requiere para su desplazamiento, como con el sentido visual, por 
consiguiente le impulsará a reflexionar median.te el tacto, sobre el lugar en que 
se encuentra e interpretar los sonidos para fijar la fuente y dirección de éstos y 
así comparará y coordinará la información éy creará nuevas estrategias para 
adaptarse a esa nueva realidad por· · ... medio '-de.· las sinapsis, desarrollando 
flexibilidad en su pensamiento. · '; ? 

. \-,\.> ~ .... 
Sinapsis y desarrollo· cerebral:·· exist~~.{distinción entre el crecimiento y 
desenvolvimiento orgánico, lo pri111eró sé'refiere al aumento de peso y volumen 
de un órgano determinado, lo segw1do\'~Ígnifica la modificación funcional que 
experimenta un órgano. El tamaño de un;cerebro no es tan importante como la 
relación de su tamaño con el cuerpÓ quele corresponde porque una parte está 
destinada a controlar el cuerpo, y cuanto mayor sea éste más grande será la parte 
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usada para este fin; sin embargo en los humanos el tamaño individual no es un 
buen indicador de• ia inteligencia, pues el genio personal está basado en el 
tamaño oelcerebrO y, lo más importante, en su organización interna. El cerebro 

_aurrienta rió'.'.sóJo ~en peso sino también en complejidad y en funciones si se 
.· deserrvuel~e satisfactoriamente. El peso del cerebro durante su crecimiento total 
se multiplica en promedio 4.3 veces, pesa aproximadamente en el recién nacido 
300 g;< y l,300 g. en el adulto. El número máximo de neuronas está 
preestablecido antes de nacer pero la histogénesis no se paraliza y las relaciones 
ínter neuronales forman nuevos circuitos hasta bien entrada la adolescencia. La 
nlielinización y estas conexiones sientan las bases neurológicas de la maduración 
del cerebro humano. En el hombre la parte ocupada por circuitos vacíos y sin 
programar es mayor que en cualquier otra especie del reino animal y asciende a 
millones de neuronas, las cuales esfári preparadas para contener todo un caudal 
de experiencias y aprendizajes erl el;• desarrollo subsecuente al nacimiento, 
incrementándose de manera co1i.sid~r~bie el m.'imero de sinapsis, conexiones y 
expansiones dendríticas. ·,<, ·. :> · 

La superficie cerebral está . formada por relieves salientes llamados 
circunvoluciones, limitados por surcos, cisuras y fisuras que originan los cuatro 
lóbulos en cada henlisferio. En los primates superiores, cuando es mayor la 
cantidad de estos repliegues en la corteza, se incrementa enormemente la 
cantidad de ésta con el consecuente aumento de la capacidad neuronal, sin que 
tal crecimiento se acompañe de una ampliación desproporcionada de la caja 
rígida del cráneo, por lo tanto se cuenta con más lugar para almacenar 
información, procesar datos, resolver problemas, etc. Por ello en el hombre son 
más las fisuras que en el mono ardilla y el macaco Rhesus (Figura J), pues 
dispone de mayor espacio para acrecentar su potencialidad cerebral a lo largo de 
su vida, a través de las sinapsis. Se ha calculado que más de tres cuartas partes de · 
la cantidad total de la corteza cerebral del hombre se localizan en el seno de las 
fisuras. 
FIGURA: J 
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La mayor parte de los repliegues de la corteza se producen durante el primer año 
. de vida, por lo que el cerebro humano tiene la capacidad de incrementar de mejor 
manera su acervo cognitivo, adecuar mejor su respuesta al medio ambiente y 
desarrollar paralelamente su afectividad porque comparativamente con otras 
especies el sistema nervioso humano es influenciable al medio ambiente durante 
un periodo más largo, logrando con ello más capacidad para la adaptación y la 
experiencia. Por ello al nacer el bebé tiene una gran inmadurez y necesita de 
manera especial durante su primera infancia de cuidados y de un ambiente 
propicio para que su cerebro madure;· progrese y utilice las áreas de asociación a 
través de conexiones, interconexiones y sinapsis. Esta es la base que sustenta 
que los conjuntos de estímulos y acciones adecuadas proporcionan al niño las 
experiencias que requenra para que conscientemente fomente sus 
potencialidades. También, en el caso de niños con daño cerebral, se podrá 
fomentar el avance neuronal utilizando técnicas terapéuticas que aporten los 
estímulos adecuados que espontáneamente inducirán e intervendrán en la 
maduración, acrecentando la · integración cognitiva y favoreciendo mediante 
sinapsis las suplencias de aquellas partes que estén dañadas. Mientras más 
pequeño es el niño son más eficaces los estímulos terapéuticos ... ··. 

Las sinapsis corticales son más sensibles a numerosas influencias ambientales. 
El incremento de éstas está relacionado con el número de dendritas porque cada 
una de ellas pennite una sinapsis. En experimentos realizados con animales que 
se criaron en un ambiente rico de estímulos se observó que sus cortezas 
cerebrales se constituyeron hasta un tercio más gruesas y con muchas más 
conexiones sinápticas que los criados con una estimulación austera y en jaulas 
desnudas. La figura K muestra la comparación dendrítica entre un niño promedio 
y uno mongólico e ilustra la evolución del número de espinas en las dendritas 
apicales de células piramidales humanas en la capa V de la corteza cerebral.4 

FIGURAK 

4 Sánchez, 1989, 177-188. 
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La corteza cerebral: constituye el sistema neural de más reciente desarrollo; de 
acuerdo-c.on la teoría del avance evolutivo, que establece al exceso de curiosidad 
y a la novédad :de conducta como impulso en la evolución, se cree que creció a 
partir de una zona dedicada al análisis de los olores, alcanzando un tamaño 
considerable en el hombre, ya que contiene el 90% de la masa del cerebral. El 
cerebro del hombre de Neandertal ya era tan grande como el del hombre 
moderno en proporción al peso de su cuerpo (Figura L), sin embargo en el lóbulo 
frontal actual existe más materia gris y éste se relaciona con los aspectos más 
creativos del pensamiento: música, arte y ciencias incluido, por ejemplo, al 
pensamiento creativo matemático. 

FIGURAL 

De los diez o doce · mil millones de neuronas del cerebro humano 
aproximadamente nueve mil millones de neuronas se encuentran en la corteza. Y 
de los cien billones de posibles sinapsis el setenta por ciento se realizan en ésta. 

La corteza cerebral (Figura M) es el lugar donde se asienta la razón sobre la 
emoción o impulso instintivo del cerebro viejo. Las funciones superiores del 
pensamiento humano se ubican en esta capa exterior del cerebro que contiene los 
centros del pensamiento abstracto, la planificación y capacidad de innovación, 
memoria, lenguaje y aprendizaje. Todos los sistemas sensoriales aferentes y 
también los eferentes que controlan la actividad de las neuronas craneales y de 
las motoneuronas de la médula espinal se proyectan sobre la corteza en regiones 
anatómicamente específicas según la distribución de los elementos celulares que 
la confonnan, distinguiéndose seis capas en ella: la molecular o plexifonne, la 
granular externa, la de las pirámides medianas, la granular interna o capa cuatro, 
la de las grandes pirámides o capa cinco y la de las células fusifonnes. 
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Esquema de las 
características histológicai; 
de l:L• seis capas de la 
cortc>.a. A la izquierda 
muestran algunos eje1nplos 
de células nerviosas típicas, 
la distribución de los 
cuerpos celulares en inedia, 
y a la derecha la distribución 
del trnyccto de libras. 
(Ranson y C., 1959). 

En 1956 se propuso un esquema simple que divide a todas las células corticales 
en dos grupos, piramidal y estrellado o granular. La capa 4 relativa a la corteza 
somatosensorial tiene principalmente células granulosas Golgi tipo II que 
poseen generalmente un axón bastante corto que cumple con la función de ser 
eslabón de interconexión entre otras neuronas del sistema nervioso, y algunas 
pirámides pequeñas. Las fibras aferentes que parten de los sistemas sensoriales 
específicos auditivo, visual y somático y que se proyectan sobre la corteza 
tenninan en las células granulares de ésta. En la capa 5 las células piramidales 
parecen ser más grandes en la región relacionada con la corteza somatomotora 
llamándoseles células gigantes o de Betz, pues tienen los cuerpos más grandes 
del cerebro humano, yacen profundamente en la corteza y envían una gran 
dendrita apical hasta la superficie para recibir información de otras células 
nerviosas y envían sus axones hacia abajo hasta la médula espinal, lugar en que 
ejercen influencia sobre las motoneuronas que controlan la actividad muscular, 
éstas pirátnides gigantes poseen muchas dendritas que le sirven para recibir 
infonnación proveniente de otras células, dando lugar a numerosas sinapsis 
durante su trayecto. Por las extensas sinapsis que se logran a través de 
movimientos específicos existen · diversas técnicas basadas en éstos para 
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rehabilitar diversas funciones que'fuerdn lesionadas o suprimidas a causa de un 
daño cerebral, aún en el 'cortical, · fan dificil de subsanar por encontrarse 
precisamente en el cerebro 11\.le\io 6 sl..lperiÜr. En la figura N se puede apreciar la 
supremacía numérica de las' cdendritas. en . las neuronas relacionadas con la 
motricidad sobre las que se dedican a la actividad aferente. 

FIGURAN 
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Regiones cerebrales: anterionnente se pensaba que los estudios arquitectónicos 
detallados permitirían un análisis de la . corteza . dividiéndola en unidades 
funcionales elementales, pero estudios recientes no favorecen esa hipótesis, de 
hecho los cambios en la apariencia histológica entre una región y otra de esta 
estructura, son en general bastante graduales, sin embargo si existen muchas 
áreas que pueden diferenciarse entre sí con exactitud tomando en cuenta la 
distribución e importancia relativa de las seis capas de la corteza y usando los 
métodos histológico y fisiológico, a través de estos estudios se hicieron diversos 
mapas de la corteza y el que diseñó Brodmann es el más citado, siendo útiles 
estas divisiones desde el punto de vista didáctico como localizadores 
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convenciona]es'inás .·aceptados, pero ton1arido en cuenta que funciona]mente a 
cada área noJé·cfr)rresponde un papel·co'ricreto, único y exclusivo. Es importante 
recalcar >qUe ~í:ii1q'Ueaiíatómicamente exista·. una clara definición entre diversas 
áreas"Ae·; laLcortéza: ·cerebral, funcionalménte existe interrelación entre las 
mismas; ~[} e~ptfr¡fuentos recientes' se ha.n ·extirpado partes del cerebro donde se 
creíara5:Jica1J~~ de maneraespecífi<?a,a,igunas funciones, concluyendo que siguen 
existiendÓ;:ésfas.a pesar de fa disecCión, por lo tanto es posible que una parte del 
cer.ebrb. asuma funCiones o parte de éstas de otro lugar que ha sido dañado 

'~mediante e procesos~ de : sinapsis' entre células, activadas por medio de una 
estinrnlacióri '.ádecúada. Los números de la figura Ñ delimitan las áreas de 
Brodmann. 5 

· 

FIGURAÑ 
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Ejemplos de regiones que delimita Brodmann: 
somatomotora-sensorial: 4 y 6 
somatosensorial-motora: 1,2 y 3 
corteza visual primaria: 1 7 
auditiva primaria: 41 
ejemplo de áreas de asociación: 22 y 42 
área de Wemike o de asociación de lenguaje: 22, las lesiones en ésta en el 
hemisferio dominante producen afasia sensorial, el paciente oye las palabras pero 
no las entiende porque pierde la capacidad de comprender su significado. 

Debido a que las áreas motoras y sensoriales se superponen y participan en las 
funciones de las áreas vecinas, Woolsen (1958) propuso dividirla para su estudio 
en región somatomotora-sensorial cuya función primordial está en relación con 
el control de fos .movimientos y se ubica en las áreas de Brodmann 4, 6 ubicadas 

s lbid., 176-177. 
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en la parte anterior del cerebro, cerca del lóbulo frontal y región 
somatosensorial-motora, relacionada fundamentalmente con la recepción de las 
proyecciones del sistema que transmite la infonnación de los receptores de la 
pief y. se localiza en las áreas de Brodmann 1, 2 y 3, en la parte posterior 
cerebral, antes del lóbulo parietal. 

FIGURA O 

Subdivisiones principaks de 
Ju corteza del primate. El 
surco central (es decir, 
fisura) separa los lóbulos 
frontal y parictal, y el surco 
de Silvio delimita al lóhulo 
temporal. LlL"i .:lrcas 
somhrcadm; indican hL'i 

subdivisiones histológicas de 
Bonin y Bailcy. Los 
números se rl!liercn a l;:L"i 

designaciones de Brodmann 
para las regiones sensori::d y 
motora. Las regiones no 
identificad:L"i con nú1ncros 
son las {m.!&L'i silcnciosmi o di! 
mmciación. (B;:Lo;.ado en 
Bonin y Bailcy, 1951.) 

Relaciones entre la estmctura cortical y sus funciones (Figura O): en la corteza 
cerebral, que representa· el .desarrollo más reciente en la evolución del sistema 
nervioso de los vertebrados; se úbican los cinco sentidos: tacto, gusto, olfato, 

' ~ C,7, 

visión y audición. '/, ;.· ·· ,,. ·· 

1) Lóbulo frontal: regula los procesos más altos del pensamiento, voluntad, 
sentimiento-emoción, inteligencia y jlliCio. Tiene la función de la integración 
sensorio - motora y contiene los centros que regulan los movimientos, por lo 
tanto se demuestra la importancia del desarrollo psíquico-corporal del 
movimiento al ubicarse en esta región donde concurren las elaboraciones 
cognitivas más elevadas. 

2) Lóbulo parietal: es la esfera sensorial de la piel y los músculos, lugar en que 
concurren todos los estímulos somatosensoriales de la percepción del tacto y 
del gusto, sentido químico detenninado en parte por el olfato, por ejemplo, el 
sabor de la manzana y de la cebolla son equiparables pero lo que detennina el 
gusto es el olor fuerte de la cebolla. 

3) Lóbulo temporal: se localiza el centro auditivo y el olfato, sentido químico 
cuyas sensaciones son las únicas que pasan directamente a la corteza cerebral, 
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por lo que cierto aroma puede tfaer de inmediato a la memoria recuerdos 
asociados con éste. Todos fos dernás- sentidos se encaminan primero al centro 
receptivo tálamo para una revÍsiÓn°preliminar. También se asientan aquí el 
equilibrio y el lenguaje. · . · ... ~. · 

4) Lóbulo occipital: lugar de la corteza visual donde se organiza e interpreta la 
información procedente de la retina, parte del ojo que capta las imágenes. 

FIGURA P 

Áreas de asociac10n (Figura P): todas las regiones parietales, preoccipitales, 
temporales y frontales restantes que aparentemente no tienen funciones 
sensoriales ni motoras se denominan silenciosas o de asociación porque sirven 
como nexo entre las áreas de proyección sensoriales y motoras y tienen 
actividades que aún no están tan definidas. Aunque la organización básica de las 
áreas corticales sensitivas o motoras no difiera en forma notable desde la rata 
hasta el hombre, lo que sí cambia en gran manera es la cantidad relativa de 
corteza que no es sensitiva ni motora, y que se sabe implicada en las funciones 
más altas o complicadas de tipo conductual, aumentando en forma notable en el 
cerebro humano, de hecho las áreas de asociación constituyen en el hombre la 
mayor extensión del córtex cerebral (Figura Q), por lo tanto conviene realizar 
ejercicios que asocien actividades motoras . y sensitivas para fomentar nexos o 
sinapsis entre las neuronas, para desarrollar esta parte primordial del cerebro. 
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FIGURAQ 

u) cerebro de un erizo; 
h) de una rain; e) de un 
perro; d) de un mono 
inferior; e)dc un 
chimpancé; f) humano. 
Con puntos gruesos y 
medianos estzín 
marcad:L~ lm·• iírcas de 
proyección motora y 
sensorial; con puntos 
111:\s finos las ¡ire:L~ de 
mmciación. Nótese el 
predominio de estas 
últimtL'i en el cerebro del 
hombre. 
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Lesión en área temporal en la corteza posterior de asociación: en estudios que 
Chox realizó en 1954 con animales que tenían lesiones temporales en la corteza 
posterior de asociac1on, las ejecuciones iniciales al resolver problemas 
(dispositivos de aprendizaje), eran comparables con las de animales normales, 
pero no mejoraban con la práctica como en los otros. Sin embargo se descubrió 
que si la lesión temporal se provocaba después del entrenamiento de aprendizaje 
si podía existir cierto o total grado de recuperación. 

Por lo explicado en el párrafo ánterior existe mayor grado de recuperac1on en 
niños que tienen un traumatismo cortical, daño en la corteza cerebral, después de 
haber aprendido ciertas destrezas y habilidades,· no obstante en bebés de aún tres 
días de nacidos que sufren una lesión c.órtico-subcortical (extendida en ambos 
hemisferios, con mayor daño en el izquierdo, abarcando al lóbulo temporal que 
en ese hemisferio ubica a los centros principales del cálculo y del lenguaje 

.·pudiendo provocar afasia), existen pruebas actuales en México de que es posible 
una gran recuperac1on que permita a los niños entrar en el proceso de 
aprendizaje a través de diversas técnicas, terapias y de la educación artística 
integral realizada por medio del juego, de cantos acompañados con movimientos 
corporales acordes con un tenia y ritmo específico para lograr la integración 
sensomotora; de dramatizaciones acompañando cuentos, cantos, onomatopeyas 
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ilustradas con láminas relativas a éstas, etc. Pues son actividades que poseen en 
sí nusmas un caudal inagotable de estímulos variados: visuales, auditivos, 
corporales~ sensomotores, etc., además son interesantes y atractivas para niños 
con y sin discapacidad mental, por lo que pueden ser utilizadas como un 
excelente dispositivo de aprendizaje. 

Se establece que el número de neuronas del hombre fluctúa entre 10,000 y 
12,000 millones y se encuentran en la corteza cerebral entre un 70 y 75 por 
ciento de éstas, es.·· decir,~ aproximadamente 9,000 millones de neuronas si 
tomarnos la cifra de 12;00(). millones. 

Cada neurona se bo1~~~i'.a?cliJ~ct~niente con gran cantidad de células nerviosas 
alcanzando los 100,0ÜO'fuiUones: 10,000 millones de neuronas que puede poseer 
el hombre multiplicadas por 10 dendritas que pudiera tener cada neurona dan la 
cantidad de 100,000 rrlillo11es, por lo tanto el cerebro humano puede albergar 
entre 10,000 millones {número aproximado de neuronas establecidas por cada ser 
humano) y 100,000 millones (número de posibles conexiones) de ítems de 
información, conformado por un conjunto de caracteres de un n1ismo dato. 

Cada neurona puede tener entre doce y miles de dendritas y, partiendo de un 
supuesto de números constantes, pudiera hacer de 1,000 a 10,000 sinapsis y 
recibir información de otras mil neuronas: el resultado de la multiplicación de 
10,000 millones de neuronas que posee el ser humano por las 10,000 posibles 
sinapsis que pudiera establecer cada neurona es de 100 billones: el número de 
sinapsis o nexos entre neuronas podría alcanzar la cifra de 100 billones. 

Las cifras mencionadas de conexiones neuronales son indicativas de los grandes 
alcances que se logran a través de las sinapsis. Aunque la dotación neuronal del 
hombre se establece al térn1ino del desarrollo intrauterino, la histogénesis no se 
paraliza, se cree que por lo menos hasta la adolescencia,.· en mayor medida, las 
relaciones neuronales forman nuevos circuitos y junto cori Ja n1ielinización crean 
las bases neurológicas de la maduración del cerebro humano lo cual es muy 
valioso, pues aunado a este incremento también existe un decremento mínimo de 
neuronas durante las primeras décadas, llegando al 1 O por ciento de éste a partir 
de los sesenta años. 

Al recibir estímulos sensoriales e iniciar cualquier movimiento corporal, las 
neuronas se comunican y construyen can1inos por los que reciben información 
del exterior, que permiten dar al mismo tiempo una respuesta a éste, por lo que el 
sistema nervioso se puede transfonnar continuamente, por lo tanto, el 
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aprendizaje y el _()ensamiento son . el proceso de conexión entre las neuronas y 
sus redes; por . ejemplo cuando enviamos algún impulso consciente a nuestra 
memoria parabus'.carl.m dáto, las células en donde se encuentra la información 
almacenada .se';coml.liiiCari súbconscientemente con otros millares de éstas, 
creando gran cantidad de: imáge1i.es,recUerdos por asociación que se producen en 
la corteza · cerebral. y:·· ;que. forman un estímulo poderoso en el razonamiento 
humano y qJe. br9tan a nivel . consciente del pensamiento. Los logros de la 
actividad subcol1scienfe: el soplo intuitivo, los destellos de la percepción y la 
inspiración·· .. · cre~ii\ra~c se~ alcánzan . grac.ias· . á las numerosas e incontables 
conexiones entre las célüfas clel cerebrohumano. que se dan en las sinapsis. 

La primera vez que aprendemos algo lo J1acemos lentamente, pero al activar 
repetidamente las neuronas se producirá más mielina, que es la sustancia que 
incrementa la velocidad en la transmisión de los impulsos nerviosos. Por lo que a 
mayor práctica, aumenta la cantidad de mielina y se acelera el proceso hasta que 
se convierte en algo fácil y conocido, como en el proceso del aprendizaje y 
práctica de los pianistas. 

Para apoyar el aprendizaje integral en la infancia es importante la práctica 
repetitiva de canciones acompañada de movirrilentos adecuados al ritmo y 
contenido de las mismas, de esta manera se · consiguen movimientos más 
armoniosos, palabras y conceptos nuevos como: las partes de su cuerpo, los 
miembros de la familia, las estaciones del año y otros temas que le sean 
familiares al niño en su experiencia cotidiana y que le sirvan para iniciar o 
reafirmar conocimientos, además la música es un importante estímulo sensorial 
que activará la comunicación. enfre neufonas y abrirá nuevos caminos o vías de 
aprendizaje. 

.' ~ -' - ... · ' __ .. -· . . ' - - . -

Si además de cantar y hacer movÚnientos al niño ~e 1e estimula cuando canta con 
títeres, materiales didácticos, actividades mariua.les} c:lihiíjós/cuentos referentes al 
tema de las canciones o se acompañan con.instri.hientBs·;!que puedan tocar ellos 
mismos, o con juegos inventados que . hagari:(referenda a los cantos, la 
experiencia será más enriquecedora para el aprendi:iajefütegral. 

- ;.. -· . . ) . 

El hombre ha ampliado su . mundo funciohal . tanto cuantitativa como 
cualitativamente, descubriendo ,ul1 nuevo proceso para adaptarse a su ambiente: 
el sistema simbólico. Por ofra pafte} lás J:'éspuestas humanas al estímulo externo 
son más retardadas que en ·los·. animales, al ser analizadas mediante un proceso 
complicado de pensanuento, aunándose en este mecanismo complejo y 
especializado lo psíquico con lo biológico, pues el hombre es un ser psico-fisico. 
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Existe también una relación manifiesta entre el sistema nervioso y la vida 
psíquica, por lo que es fündamental estudiar los procesos corporales vinculados 
con la psique, para tener un panorama más amplio del proceso cognitivo, y poder 
influenciar positivamente en éste a través de la educación artística. A 
continuación expondré la demostración de la importancia de los movimientos 
finos dactilares y gestuales, a través del estudio de los homúnculos cerebrales. 

En el córtex cerebral motor y somatosensorial las neuronas están dispuestas de 
tal modo que topográficamente representan el esquema sensitivo y motor, con 
respecto al punto de vista anatómico, porque füncionalmente como ya se explicó, 
éstas áreas se superponen y participan de las actividades de las regiones vecinas. 
En la figura R se puede apreciar un homúnculo, que es un esquema reducido del 
cuerpo, y muestra el grado de representación relativa de cada región corporal 
sobre la superficie de la corteza cerebral. 

FIGURAR 

1 ~-~···•¡;c:~~~:~~~Jf:º~6!:~it~.k}~ }:.~~~~~~~~¿·~j~S ••H•••H• 

1 1.:N LA co~:r1;t:~~. 
CERF..0.F..Aj .. 

La extensión de las zonas cerebrales que ocupa la representación de las 
diferentes partes de nuestro cuerpo está en relación directa con la importancia 
que para la sensibilidad y la motricidad tienen, según los resultados de los 
estudios realizados por Penfield en 1955. Es importante señalar que son tanto los 
movimientos como los músculos los que están representados en la corteza 
motora, según los resultados de los estudios realizados por Walshe en 1943. 
Existe una exagerada representación de los dedos y de la superficie cortical 
correspondiente a la cara, por lo cual en lo concerniente a la corteza cerebral el 
hombre es en mayor parte dedos, labios y lengua, por lo cual el ejercitar éstos se 
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convierte en un gran dispositivo de aprendizaje, por lo que al realizar 
movimientos, en los . que se incluyan estos músculos bucales y se adiestren los 
dedos, aunándolos por ejemplo a la memorización de una canción, ésta es 
aprendida con mayor facilidad por losniños, por ello son tan importantes durante 
la actividad artística. los juegos dactilares, los cantos y rimas acompañados de 
gestos y movimienfos . manuales PªJª- p(;!rfeccionar estas herramientas, por 
ejemplo, para practicar la pinza fina, tan'lítil en fa escritura~ 

La figura S .representa el-~-homlÍncul.o hurriano mostrado en una sección 
transversal .del henusferio, en la que se .ve el predominio gráfico de la 
representación en la corteza, de los dedos, labios y lengua. 

FIGURAS 

Asimetría hemisférica: la corteza motora primaria controla los músculos del lado 
contralateral del cuerpo, es decir, la corteza motora derecha controla al lado 
izquierdo del cuerpo y viceversa, con excepción del área motora de la cara, que 
ejerce un control bilateral sobre la parte inferior de la cara y los músculos del 
cerebro. Este hecho también corresponde a la representación bilateral para la 
parte inferior de la cara en el área somatosensorial primaria. La figura T es un 
esquema de la proyección somatotópica en la corteza cerebral, de acuerdo con 
Penfield, los tamaños relativos de los órganos reflejan el área de la corteza del 
cerebro desde la cual pueden ser provocadas las correspondientes sensaciones y 
movimientos, la parte a) corresponde a la proyección cortical de la sensibilidad; 
y la b) se relaciona con la proyección cortical del sistema motor. 
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FIGURA T 

En la organización funcional del cerebro es importante hacer notar la asimetría 
hemisférica con relación a la especialización de la conducta; mientras las 
funciones sensomotoras primarias están igualmente distribuidas en los dos 
hemisferios, el control de las funciones más complejas es marcadamente 
asimétrico en su organización. La asimetría hemisférica es un rasgo humano, 
pues aunque en otras especies se presente esta lateralidad, en ellos ésta es menos 
marcada. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo se localiza la capacidad 
dominante para la función lingüística, que es autosuficiente y dominante en la 
mayoría de los individuos, un daño en esta región produce afasia, que como ya 
se explicó anterionnente, es la capacidad para comprender el significado de las 
palabras; mientras que en el hemisferio derecho, que contiene la capacidad 
rudimentaria del lenguaje, una lesión en éste raramente produce afasia. Debido a 
la función contralateral, en la mayoría de las personas, la mano derecha, a la que 
controla el hemisferio izquierdo, es la que tiene mayor destreza, y la mano 
izquierda, regida por el hemisferio derecho, posee menor habilidad. Sin 
embargo, el hemisferio derecho se especializa en tareas complejas de perfección 
no mediatizadas por el lenguaje, como la identificación de las caras, la 
orientación o percepción espacial, la conducta emocional y aspectos no 
lingüísticos de la comunicación.6 En la figura U se puede apreciar la lateralidad 
cortical y las funciones específicas de Jos hemisferios. 

6 Idem., 181-183. 
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FIGURA U 

Hemisferios cerebrales, mus1ca y psicomotricidad: Tanto la psicomotricidad 
como la música son aspectos básicos en el proceso cognitivo. En este apartado 
analizaré cómo la música ofrece una aportación importante, tanto en el aspecto 
creativo como en el aspecto analítico en el cerebro, pues a través de la 
percepción musical se afinan las diversas especializaciones de los dos 
hemisferios cerebrales. 

El hemisferio derecho se especializa en los aspectos creativos musicales, 
pennitiendo al niño sentir, vivir y hacer música, al manejar y configurar 
estímulos táctiles, visuales y auditivos; capta la melodía sin letra con mayor 
precisión, sensibilizando en funciones . no. lingüísticas, .·como percepción de la 
altura, intensidad, timbre y tonalidades de Já .. voz: ó de otros sonidos, por lo tanto, 
ayuda también al desarrollo vocal, por ejenl.plo, al balbuceo. 

El hemisferio izquierdo capta mejor el lenguaje musical en el aspecto escrito y 
analítico, al especializarse en las funciones lingüísticas y en la elaboración del 
orden secuencial, por ello, en los diestros, es el primero en desarrollar la 
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capacidad de la escfiilira; . también tiene mayor sensibilidad perceptiva para el 
mejor desarrollo de larítrruca corporal. 7 

~;"'; -"..c.;/'~,c;:~-7 .;,_·~:~-~- '__'._:_,-~ 

.La. mÓsic~·i:ei·iidoneª ·para la estimulación y/o rehabilitación cerebral, por 
ejernp~();·:~r1.·'Ilifi98''tql..le aún no hayan aprendido a hablar a causa de una lesión 
cerebr#_I o·.itlfü~~G¡-ez/pues ésta los induce al balbuceo, antecesor del lenguaje. 

·;_"~-... ,_,_,o;·: ~_;';'';:~~2:.=~..;;;'.~-f(:··,-~:J:Y:?i}.,'.~---~---:·::. -. 

La • n1Ósib_l .·~~):fH~~}'.krÓductiva si se complementa con .ia psicomotricidad, pues 
. .• <•. ··•. •.-·· ['·/·• • •.. ··:e'. . . .. · ....... ; .. 

• e ''en;c.qc!ª:'!(~efgu/<J~iguqrdamos la "memoria"-. deAos movimientos que hemos 
.•. aprendic/o,·'i¡íiiqofijÚí2to dé movimientos adaptados. a Ün ritmo pone en vibración 
. ajódO:~(-~ÚJe1iz_á' 11ervioso: púes el elemento físico - activo de la música nace de 

la bnperiosa '•iiecestdad de movimiento, desde la más temprana edad, y 
éonsí.itilye en sí/os reflejos sensoria/es y motores del ser humano, especialmente 
/afornfoción del ritmo en el esquema corporal es un factor determinante en la 

fonnación del equilibrio y del sistema nervioso; la rítmica corporal ayuda al 
niíio a conocerse a sí mismo como "instrumento de ritmo", condición básica 
para todo esji1erzo personal. Esto es un factor importante para que él descubra 

. su personalidad, la desenvuelva y exprese "8 por ello, para lograr en el niño un 
desarrollo annónico e integral, además de involucrarlo en los aspectos musicales, 

. se debe educar en él su motricidad. 

La palabra psicomotricidad se deriva del griego payché, alma· y del latín motor, 
que mueve; por lo que se designa como fa conjinl.ción del cué¡-po y de la mente, y 
alude al dominio de los movimientos corporales.. . . 

· A través de la psicomotricidad el niño puedé tener acceso a una rica y variada 
estimulación sensorial, lo que le proporCionará las herramientas necesarias para 
saber expresarse de manera artística, creativa y emocional, al experimentar con 
su cuerpo, sus propios movimientos en el espacio y así conocer y dominar mejor 
su medio ambiente. 

La psicomotricidad progresa de. los .movimientos reflejos del rec1en nacido, al 
dominio de los movimientos diferenciados como gatear, caminar, culminando 
con las destrezas de la motricidad fina que domina la utilización de músculos 
específicos, como en la escritura. La. precisión que imprimimos a los 
movimientos, y la intensidad con la que los realizamos, nos llevan a los procesos 
del pensamiento dentro del sistema neuromotor (unión del pensamiento y 
movimiento), acrecentando las capacidades mentales. 

7 Gutiérrcz, 2000, 9-12. 
8 !bid., 9-12. 
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Fundamentos psicopedagógicos para la planificación de 
cursos 
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El colegio La Salle de Seglares, lugar donde imparto clases, se basa en la teoría 
constructivista piagetiana para la elaboración de los programas de materia, que 
marcan las pautas para ir de lo sencillo a lo complejo en fom1a progresiva y 
continua en la educación del niño, por lo que sigo la misma fuente teórica, 
complementándola con posteriores perspectivas con influencia piagetiana en la 
educación infantil, manejando esta teoría no como un dogma rígido a seguir, sino 
utilizándola como una herramienta · · ... téórica importante que expone las 
descripciones de la comprensión del desarrollo mental del niño en cada etapa. 9 

Los resultados de k>s estl1dios de Pfaget, ele. sus colegas en Ginebra y de un gran 
número de investigadores< americanos y británicos, que inducidos por sus teorías 
realizaron estudios serio~' sobre el lenguaje\yla conducta infantil, concluyeron 
que la estructura mental y, por consiguiente; Ja .forina,,.de. razonar del niño es 
distinta a la de los adultos y por lo üuifo , l..úiliza' Un· sistema diferente de 
interpretar al mundo; consecuentemente la lnfonnación. no se . asimila igual en 
todas las etapas del desarrollo mental, por 16 que él contenido del conocimiento 
que se les imparta debe ser seleccionado y presentado ·según el avance del 
desarrollo cognitivo del niño: sensornotriz, preoperátiva, operativa concreta y 
operativa formal; ajustándolo así para que el infante pueda comprender y 
asimilar el contenido en su totalidad. · 

Es importante relacionar a la teoría constructivista piagetiana con el trabajo 
artístico específico que manejo, no sólo para adecuar el tipo de información y la 
forma en que se debe presentar ésta, según la etapa del desarrollo mental del 
niño, para que le sea comprensible determinado aprendizaje; además este método 
de seleccionar el tipo y manera de presentar el concepto (transmitir el 
conocimiento), influye realmente en el cuándo y cómo del progreso evolutivo del 
desarrollo cognitivo, porque el desarrollo mental sigue un curso y proceso que no 
debe acelerarse, puesto que redundaría en perjuicio del propio proceso mental, 
creando lagunas en éste, debidas a la inmadurez del equilibrio psíquico (conjunto 
de funciones sensitivas, afectivas y mentales) del individuo. Sin embargo sí es 
conveniente estimular de manera adecuada cada etapa del crecimiento intelectual 
del infante, pues la inteligencia del niño se desarrolla convenientemente sólo en 
el entorno adecuado; de la misma manera en que todos necesitamos comer para 
vivir, el tipo de alimentación marcará la pauta (unido con otros elementos como 
el ejercicio, una actitud positiva, etc.), en diversos aspectos como el tener una 
talla y altura adecuada, poseer pobres o excelentes defensas, etc. 

9 Cfr. El desarrollo mental del niño (s/d); Psicología de la motivación, 1990; Pedagogía y Psicología infantil, 
1996. 
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Ahora bien, la teoría de Piaget :no intenta explicar todos los aspectos del 
desarrollo, por ejemplo, el sensórial, el aprendizaje creativo: el arte, la música; la 
socialización del niño, etc., p~ro como todo lo que realizamos tiene que ver con 
el pensamiento, su estudio,no.s sirve como referencia; es por ello que el marco 
teórico piagetiano de desarrüllb •mental explicado en etapas diferenciadas lo 
utilice como herramienta,,pero.sifuando la teoría piagetiana dentro del contexto 
de la educación artístfoa illte~al, que incluye los tres aspectos que configuran al 
ser humano: la mente,. el cüerpoyel aspecto afectivo, pues sería un error separar 
cualquiera de ellos·en e·ste:-tipo:específico de educación infantil, debido a que el 
humanó es un ser íntegro y rio separado de los aspec~os que lo componen. 

El d~sarrollo mental consiste en un camine) h~ciá .el. equilibrio, un continuo 
transcurrir de un estado de menor equilibrio ·ª' uh~estado de equilibrio superior: 
de la inestabilidad e incoherencia relativas'}:}I~\'Ias ideas infantiles a la 
sistematización de la razón adulta, así támbien entia vida afectiva el equilibrio, 
en forma generalizada, aumenta con · · la Jd~d;.> 110 ocurriendo así con el 
crecimiento orgánico, que cuando ha conchiicl9 Ja evolución ascendente le sigue 
una evolución regresiva hacia la vejez, lo mismo .ocurre con ciertas funciones 
psíquicas que dependen del estado de los órganos, por ejemplo la agudeza visual; 
sin embargo, para las funciones superiores :de Ja inteligencia y la afectividad, el 
final del crecimiento no da pauta al comienzo .de. la decadencia, sino da cabida a 
un proceso de desarrollo posterior. ·· · · · · 

El proceso .. cerebral es . u_na. con~truc~ión · .cdriii~1.ia que tiene dos aspectos 
,j·--· 

complementarios,: : ... · . , . : ' · ;/ · 

1) Funci0narni6~ti iahsif B1!: :i~;;f 2~h~Já~{i~t l~s móviles generales de la 
conducta y;éleLpe'.11sií-íil~l1to que ·as,~gúran 'el.paso de cualquier etapa (grado de 
desarrollo deun·pr&ceso)'ál nivei· siguiente; 

2) Estructuras \Tariable~: son las forrnas. de organización de la actividad mental 
que integran los aspectos motor,. inte,lectual y afectivo, dependen de dos 
dimensiones que son la individual y s6cial (interindividual), y definen las etapas 
sucesivas de equilibrio. 

• 1 • • • 

Detengámonos ahora de. manera particular en cada uno de ellos, pues de su 
claridad depende la articulación.ádecuad,a, progresiva e integral, de los procesos 
de enseñanza aprendizaje expuesfoiVi'.:r{este informe. 
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1) FuncionamÍént<) ¿cmstánte 

l. l La acéiÓn:'-tb'<lc?híovi;nie'ntÓ o pensamiento o sentimiento en el plano interior 
o. exterior;i:~upqne. siempre. un:~interés que la desencadena, éste puede 
ohedeceii: a:.µria.~.Il:eceªidad.;;fisiológica afectiva o intelectual (necesidad en 
form~·cl~Trr~g4Ht~'./o/pro1JJerJ\a) progresiva e integral de los procesos de 
enseñariZá'aprenfüi~je~éxpücistbs'en este iriforme. 

1.2 En todds los ~liv~le~,A~.:iht~tfd~~cia. trata de comprender y explicar. 

El funcionamiento constante corno'sSiíec~i1i.~mo funcional común a todas las 
etapas del desarrollo establece :que¡'todri acción responde a una necesidad, que 
puede ser una pregunta, un interé.s\o}úna necesidad elemental, y toda necesidad 
es siempre Ja manifestación de ún'deseql.iilibrio. . . . ' -·~ - ' . 

Existe necesidad cuando algo fuera·().dentro de nosotros (en el cuerpo, mente o 
sentimiento) ha cambiado, por:. lo qÚe se requiere un ajuste de la conducta, una 
acción en función de esa transformación, que conduce al restablecimiento del 
equilibrio en un nivel que puéclé<'ser superior o con mayor grado de complejidad. 

Por ejemplo, el encuentro con un objeto puede provocar la necesidad de jugar o 
su utilización con fines prácticos o suscitar una pregunta o un problema teórico 
(lo cual también se define como acción) y ésta tenninará en cuanto las 
necesidades estén satisfechas, lo que significa que el equilibrio ha sido 
restablecido entre el hecho nuevo que desencadenó la necesidad (el objeto) y la 
organización mental tal y como se presentaba antes de que el hecho interviniera. 
Es decir, cuando ya se tuvieron una serie de satisfactores, por ejemplo, ya se jugó 
o se alcanzó un objetivo o se respondió a una pregunta o se estableció un lazo 
afectivo, se pondrá fin a la conducta originada por la necesidad, por lo tanto cada 
conducta nueva no sólo restablece el equilibrio, sino que además tiende hacia un 
equilibrio superior que el que existía antes de la perturbación. 

La acción consiste en un perpetuo mecanismo de reajuste o equilibración, por lo 
que pueden considerarse a las estructuras mentales sucesivas en sus fases de 
construcción inicial,· que dan origen al desarrollo, como formas de equilibrio, 
cada una de las cuales representa un progreso con respecto a la etapa anterior. 

En el equilibrio .psíquico toda necesidad tiende a los procesos de: asimilación, 
acomodaciói1 y adaptación o equilibración. 
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Asimilación: incluir cosas y personas; (conocimientos nuevos, objetos) a la 
actividad ·(pensa1nierito, s~ntirrlierito >º;·.;moviilliento) propia del sujeto, 
incorporal1do ···las n1.ievas . inform:acib'fí'es ·del riil.lrid~ . exterior a las estructuras ya 
construidas.· >> .~, _:, < .. ·~~~ 

Acomodación: después de la asirriil~di~h,.§1 individuo reajustará las estructuras 
ya elaboradas en función de las ífan~fo:rillaciones sufridas, acomodándolas a los 
objetos externos. Al trabajar de.este ill6C:to; la acción se ve obligada a adecuarse a 
los nuevos conocimientos, De;éstá:.;:forrha: las funciones psíquicas tendrán cada 
vez un radio de acción más aínpÜO, debido . a la • asimilación de nuevos 
conocimientos y al propio desarrollo mental del;sujetci (etapas mentales aunadas 
a la propia experiencia cognitiva e interindividual -social- del individuo), 
cumpliendo en cada uno de estos niveles la ITiisma: función, que consiste en 
incorporar el universo al individuo. Esta faseJ~s .·mucho. más. nítida en función de 
la actividad cerebral suscitada, como se de~cribió, eh el .apartado de las bases 
neurofisiológicas del aprendizaje. · ·· <•·:.;.{ •·•··.··V .··.·· 

.·.,: .. ,.·i'·: . . ,·-· ;.-:---. 

Adaptación o equilibración: a co11tinuaci6n ;'de los procesos de asimilación y 
acomodación del conocimiento u objéto externo, se procederá a un ajuste cada 
vez que exista variación exterior, por lo que puede llamarse adaptación al 
equilibrio de tales asimilaciones y acomodaciones; siendo éste el proceso del 
equilibrio psíquico, de esta fom1a el desarrollo mental en su organización 
progresiva aparece como una adaptación cada vez más precisa de la realidad. 
Tomando en cuenta a la asimilación y a la acomodación como integrantes de un 
proceso, la equilibración es el resultado del mismo y esta adaptación progresiva 
hace que la inteligencia funcione de una forma normal a lo largo del desarrollo, 
pennitiendo que nuestra inteligencia nos ayude a;~daptamos al entorno. 

El enfoque constructivista de Piaget define ql.le~ fa inteligencia implica una serie 
de procesos y operaciones complejos}éficaÍllinados a la adaptación biológica al 
entorno por parte del sujeto, e~décir;'al equilibrio entre el ser humano y su 
medio ambiente, pues el crecimierító intelectual progresa en la medida en que el 
individuo se adapte a nuevas.• si1:1.laciones, y esta adaptación es el resultado del 
proceso entre la asimilación§ la acomodación. 

2) Estructuras vari~bJ6s: · 

2.1 Losinte~e~·~·~ ~~·1~íii~de un nivel mental a otro. 
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2.2 Las explicaciones particulares (necesidad de la inteligencia) son diferentes 
según el grado de desarrollo intelectual. 

El análisis de estas estructuras progresivas o formas sucesivas de equilibrio 
marcan las diferencias de un nivel a otro de conducta. El perfil psicológico es la 
representación de las capacidades psíquicas naturales del niño hecha para 
mostrar el estado de desarrollo, basándose en una norma establecida, tomando en 
cuenta que frente al concepto cuantitativo de crecimiento va en paralelo el 
concepto cualitativo de maduración, los cuales no deben confundirse con edad 
intelectual o cociente mental. En psicopedágogía el término madurez se aplica al 
desarrollo y evolución biopsíquico con relación al proceso de aprendizaje, que 
por ejemplo determina si un niño está o no maduro para realizar determinada 
tarea() trabajo escolar, o bien asimilar determinados contenidos. 

El desarrollo es un proceso continuo. en el'. .cüal .. cada etapa se encuentra 
prefigurada en el nivel precedente y ésta se·fÚ~de·CcinJa siguiente, contribuyendo 
así a la formación integral del individuo; Con basé en' 1() anterionnente señalado 
el aprendizaje presenta ciertas relaciones de eficacia. con.Ja édad croiiológica, por 
lo que para los objetivos del presente tratJajo me' b~S().<e,h~]la\{clasificación 
evolutiva piagetiana, aunando además estudios recfo11tes\ relacionados al 
desarrollo biopsíquico vinculado con el proceso de.;.e~-~dfianza aprendizaje 
infantil. En la tabla siguiente se pueden observar las sllnilitúdes entre diversas 
clasificaciones del desarrollo humano. ·. · 

TABLA 1 

PARALELISMO ENTRE LAS MÁS NOTORIAS CLASIFICACIONES EVOLUTIVAS 
AUTORES Años v estadios 

Prcnala1 o 1 1 2 1 3 1 4 1 s 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 ll 1 12 1 13 1 
Impulsivo Sensumotor y Personalista Categorial o de las di ferenciuciones Pubertad y 

WALLON puruy proycclivo adolescencia 
emocional 

REMPLEM 
l..aclancia Primen& infiu1cia 1 Segm1da infancia ~V Juventud 

FREUD Nirvw1a Oml Anal 1 Fálica De latencia Adolescencia 
Mutemo 

PIAGET SeJL'mmotur 1 Opemcioncs cuncrctus: prt:·opcmcional de ) Opcmcioncs concn:tas Operaciones 
las uncmciones concretas fonnules 

GESELL Embrión lnfiu1cia 1 Edad prccscuhu- 1 Niñez Adolescencia 
foto 

Estadio del Expansión 1 Descubrimiento de Disgregación de la 1 Madurez infw11il Pubertad y 
OSTERRJETH bebe subjetiva Ja realidad exterior subjetividad adolescencia 

primitiva 
CLAPAREDE Primcr.t infiuicia 1 Segimda infancia Adolescencia 

Primer Primer Primer Crecimiento ~ Segundo 
PENDE n.larg."Uniento lhmamicntu ulargamicnto flsico urgamiento 

pn:valcciente nccler.ido V Pubertad 

Confüu1za Aulo11ot11Ía Iniciativa versus Industria versus inferioridad ¡ Identidad versus 
ERJKSON básica versus versus culpa confüsión del rol 

desconfiwtza vcrgficnza 
duda 
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' . . ·: ' 

2.3 Etapas det desarrollo de la inteligencia: en el estudio piagetiano se distinguen 
. . ·· cuatro etapas evolutivas: 

• l . - . 

2 .3, LEtap~s~nsbmotriz 
2.3 .2 Etapap'reoperativa 
2.3.3 Etapéloperativa concreta 
2 .3 .4 Etapa operativa fonnal 

· Para el fin concreto dé este Infonne Académico me enfocaré en el estudio de la 
etapa preoperativa, en lacual.se ubican las edades de los niños a quienes imparto 
clases en el periodo'}Jreescolar: Como antecedente en .el proceso evolutivo 
también incluiré a la etapa sensomotriz. En la siguiente tabla se distinguen las 
diversas etapas piagetianas. 

TABLA2 

ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

l. 

11. 

Periodo sensomotor 
(0-18/24 meses) 

Periodo de preparación y 
organización de las 
operaciones concretas 
(1 Y./ 2-11/12 años) 

1. Ejercicio de los reflejos 
2. Reacciones circulares primarias. Primeros luíbitos. 
3. 
4. 
5. 

Reacciones circulares secundarias. Coordinación visión-prehensión. 
Coordinación de los esquemas secundarios. 
Reacciones circulares terciarias. Descubrimiento de nuevos medios por 
experimentación activa. 

6. Invención de medios nuevos por combinación mental. 

Subperiodo preoperatorio 
(1 Y. - 2/7 años) 

l. Aparición de la función 
semiótica y comienzo de la 
interiorización de los esquemas 
de acción de representaciones(2-
4 alios) 

2. (Nivel IA). Organizaciones 
representativas fundadas sobre 
configuraciones estáticas o sobre 
asimilación a la acción propia ( 4-
5 Y. alios) 

3. (Nivel IB). Regularizaciones 
representativas articuladas (5 Y:. -
7 alias) 

. concretas simples (7-9 años) 

concretas (7/8~11/12 años) ·.. completamiento de las 
operaciones concretas (9-11 ¡ (Nivel IIA) Operaciones 

S.ubpe. riodo. de las. o·p .. e. raciones. 2. (Nivel IIB) Nivel de 

. . · · '.. años) 
111. Periodo de las operacio~es.fNivel III A: Comienzo de hÍs operaciones formales (11-13 años) 
fonnales (11/12- 15/16 alios) l.Nivel III B. Operaciones formales avanzadas (13-15 años) 
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2.3.l Etapa Sensomotriz: de recién nacido hasta los 18 o 24 meses. Dentro de 
esta etapa se distingúen cuatro estadios de desarrollo y cada uno marca la 
aparición · de .. ·. estructuras originales·· sucesivamente construidas, cuya 
edificació11 se distingue de los anteriores. Cada estadio tiene estructuras 
primarias que son el soporte para el siguiente y estructuras secundarias 
que • se füodifican en función de las necesidades para una mejor 
organización, por lo que cada uno de éstos constituye una fom1a particular 

. de equilibrio, de esta manera el desarrollo mental se lleva a cabo en el 
sentid() de una equilibración más avanzada. Es importante recalcar que el 
funcionamiento de la inteligencia es la constante adaptación de la 
conducta .en. respuesta al entorno o estímulo recibido. Los estadios 
incluidos e11 esta etapa son: . ??:;: 

2.3 .1.1 .. Estadio de los reflejos, montajes hereditarios y de las primeras: · > \< 

2 .3 . 1.2emoci~:~=f¡~en~:nc;~: in;~:~~~: éoi:~i:~:u~~\t~~s, ,. J;)~jf~,·~~~~s• i .. .:;: 

percepciones organizadas y primeros sentimientos difereáciacl.os:1;¿;;~\'.:):.·.'.',;" • ·.· : ·.·. 
2.3.1.3 Estadio de la inteligencia sensorio-motriz o prácÍic~:LC~-iji~~i9r:;aL , ·.·.\ 

lenguaje), de las primeras regulaciones afectivas elementales:·.y:· de fas , ,, 
primeras fijaciones exteriores de la afectividad. 

2.3.2 Etapa preoperativa: de año y medio o dos años a siete años. Desarrollo de 
lenguaje y del pensamiento propiamente dicho, de la inteligencia intuitiva, 
de los· sentimientos interindividuales (del individuo inmerso en una 
sociedad) espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al adulto. 

2.3.3 Etapa operativo concreta: de los siete u ocho años a los once o doce años. 
De las operaciones intelectuales concretas (aparición de la lógica), de los 
sentimientos morales y sociales de cooperación. 

2.3.4 Etapa operativo formal: proceso que sucede entre los once y quince años. 
En cuanto a la ubicación de las edades en cada etapa existe variación 
debido al propio proceso cOgnitiyo de cada niño, sin embargo, esta 
clasificación evolutiva sir.Ye comd. '.parámetro. al realizar la elección de 
actividades y programas en cada grado;escolar. 

La teoría piagetiana se basa en la existencia de unas estructuras fisicas (genéticas 
y variables según la edad o etapa de desarrollo mental), unas reacciones 
conductuales automáticas (asimilación, acomodación y adaptación) y unos 
principios generales de funcionamiento (acción / necesidad) que el hombre. ha 
heredado como miembro de su especie en el proceso de aprendizaje. 
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La curiosidad propia del. infante refuerza el aprendizaje, al incitarlo a la 
exploración y facilitar la oportunidad de que el niño se relacione de cerca con su 
medio ambiente. Esta actividad comienza con sus ojos, nariz y oídos 
(analizadores de infom1ación de distancia), a. los que se integra la locomoción 
como un tipo de explotación más activa. En la· conducta exploratoria de los niños 
influyen varios aspectos: factores orgánicos, aspectos ambientales (lugar donde 
ocurre la exploración y características de éste), la novedad y complejidad del 
estímulo de acuerdo con la etapa en que se encuentre el desarrollo mental del 
niño, y el tiempo de duración del juego, para efectos de una labor docente debe 
también adaptarse a las características orgánicas en las que se ubique el grupo de 
niños a quienes esté dirigido. · :(;; . 

Diversos estudios han comprobado que . el•. niño requiere de una cantidad 
constante de estimulación que él mismo mantiene mediante la exploración y el 
juego. Los resultados psicológicos sobre preferencias y aversiones demuestran 
que los bebés responden preferentemente a campos visuales que poseen gran 
cantidad de estímulos, más que a campos estimulares uniformes o monótonos; 
esto es aplicable también con niños de diversas edades (estudios de Kessen y 
Salapatek, 1973). Es por ello que una clase en la que el niño permanezca sentado 
mientras canta, o en que la mayoría de las veces haga rondas al cantar (campo 
estimular uniforme o monótono) no se puede comparar con el resultado de 
enseñanza que se obtiene cuando el niño está sujeto a diversos estímulos 
(visuales, motrices, auditivos, táctiles, etc.} a través de juegos dactilares, 
dramatizaciones, empleo de diferentes materiales didácticos, juegos de 
radiofonía, danzas.· rít.mico corporales; etc.;, actividades que incluyen las 
características del desarrollo artístico ·l1itegral que incursiona en el equilibrio 
psíquico que confonna al ser humano c~rnpleto.> 

_. ,._ "'"->\\.-,,_.· 

La educación artística. integral tien6 ~Ü~··ad~cuarse a cada etapa del desarrollo 
mental del niño y debe también crear necesidades, es decir, idear estímulos 
adecuados para desencadenar la actividad (proceso mental) y captar' de esta 
manera la atención del niño e influir en el proceso cognitivo para potenciar su 
crecimiento intelectual y equilibrio psíquico, tomando en cuenta al juego como • 
un excelente manantial de estímulo en el proceso de aprendizaje. 

El juego es universal, se sabe que se ha jugado en todas las culturas conocidas y 
se da hasta en las especies animales más evolucionadas. En la infancia es una 
actividad espontánea y creativa que se realiza porque resulta placentera, también 
es el reflejo de quien juega y de lo que éste ha experimentado en su vida 
cotidiana. El juego como recurso didáctico sirve como un estimulador del 
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aprendizaje por ser un satisfactor de necesidades mentales, efectivas y 
corporales, consecuentemente involucra los tres aspectos del ser integral que son: 
mente, cuerpo y sentimiento, todo a través de un ejercicio que atrae y gusta al 
niño. Es mediante el proceso de satisfacer las necesidades que se inicia la 
actividad mental, permitiendo el proceso cognitivo de asimilación, acomodación 
y adaptación El juego satisface al infante su necesidad, por una parte, de 
exploración, de experimentación y de conocimiento de sí mismo, de su entorno y 
de los demás y, por otra parte,. ~s una actividad creadora que le resulta agradable, 
por ello a través.de éste ei niño ejercita su imaginación creativa. 

Mientras que la :imci~iriabiÓJ1 reproductora sólo trata de copiar contenidos o 
percepciones pasadás;.C]a; imaginación creativa intenta crear nuevas figuras 
mentales, convirtiénd.óse eh la fuei·za de inve1foión que se manifiesta de diversas 
formas, por ejemplo, desde Iosjuegos de loS 11iños hasta las obras maestras de un 
Shakespeare o los descubrimientos de un PascaL Esta actividad puede combinar 
imágenes, ideas abstractas o utilizar estados afectivos, como en el caso del 
inventor que es un ser intuitivo, pero que en vez de imaginar, por ejemplo, 
juegos de colores o sonidos ·.·o ·.· ritm()S · imagina movimientos de métodos, 
articulaciones lógicas, etc. Por ello éL cJ.esarroHo de la imaginación creativa no 
sirve únicamente a la gente que se deClica al arte, sino también auxilia a todo ser 
humano en la solución de diversós '.. aspectos o problemas, ya sean de 
contabilidad, de selección de persoríal en una empresa, etc. En ésta lo imaginado, 
la mayoría de las veces, es uria' combinación de elementos ya conocidos o 
percibidos, lo nuevo es la disposición que se les da. El juego es un ejercicio de la 
conciencia creativa, es en esencia el imaginar constante, un jugar con algo no 
presente que tiene su propia dinámica de acción y de la que sólo parcialmente se 
puede prever su comportamiento. Es la conciencia del niño que juega la que crea 
y anticipa las posibles salidas o conclusiones de éste. Por ello al organizar un 
juego en clase, aunque el maestro haga algunas especificaciones como la 
delimitación del lugar, duración e indique reglas breves, es en realidad el que 
juega quien hace su juego, delimita sus alcances, utiliza su personalidad al crear 
y resolver sus situaciones y las que surjan al relacionarse con otros niños que 
también interactúan en el mismo. Como la actividad lúdica implica una carga 
afectiva trascendental como vía importante de expresión infantil, para que el 
maestro logre una buena comunicación con el niño, deberá entregarse de lleno al 
juego, sin embargo, para obtener el con-ecto aprendizaje en el educando, el 
profesor no debe manipular la labor, sino preparar los elementos necesarios para 
que el alumno se sienta estimulado a trabajar, estructurando previamente el juego 
para confonnar adecuadamente su actividad y alcanzar los objetivos específicos 
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que desee obtener, de acuerdo con la edad .y características propias del grupo de 
niños a quienes esté dirigido el ejercicio. · 

El juego concede al infante volcarse en si:y alimentar sus fantasías a través de la 
imaginación creativa y asimilar sus experiencias pasadas y presentes. El 
relacionarse consigo mismo, con su entorno y con los demás le permite encontrar 
sentido a objetos, personas y situaéiones, facilitándole al jugar, descargar sus 
frustraciones dando salida a tensiones emotivas y manejarlas o resolverlas, lo 
cual hace que gane confianza y mejore su autoestima, ocasionando que se sienta 
motivado e interesado en esta actividad ludica. Consecuentemente el juego ayuda 
a la maduración psicológica infantil al proporcionar un aliciente a la imaginación 
y creatividad. 

El juego también estimula el desarrollo de la inteligencia al proporcionar las 
herramientas necesarias para la adaptación del niño con el medio ambiente. Al 
jugar y explorar su entorno, adquiere casi sin darse cuenta, nociones de espacio, 
tiempo y distancia, ejercitando al mismo tiempo su cuerpo y sentidos. También 
jugando aumenta su capacidad para relacionarse con los demás y su autocontrol 
al aprender a seguir los lineamientos del juego, esperar, su turno, etc., 
inculcándole el respeto por Iás reglas sociales, enseñándole así a adaptarse a su 
medio ambiente, en este casó: a su sociedad. 

Los juegos de construcéión ·cr<le habilidad manual están presentes en, cualquier 
etapa cognitiva y conforrrie aparece cada destreza la refuerzan. Siendo el primer 
juguete del niño su propio cuerpo, son sus manos uno de los primeros elementos 
que puede utilizar y, posterionnente, son éstas sus herramientas primordiales con 
las cuales explora el mundo exterior tocando y manipulando lo que está a su 
alcance. Conjuntamente con su desarrollo global perfeccionará el dominio 
manual, y hacia los tres o cuatro años acrecentará su motricidad fina a través de 
actividades y juegos en los que se dedique a maniobras más complicadas y 
meticulosas como abrocharse los botones de su blusa, tomar la cuchara y comer, 
sujetar su vaso al beber, arrastrar o empujar un carrito, divertirse con juguetes de 
ensamble, etc. Para desarrollar la motricidad fina se requiere de un nivel mayor 
de precisión y habilidad, y sin éste en la etapa escolar no serían posibles otros 
aprendizajes, principalmente el de la escritura. 

Existen actividades lúdicas predominantes en cada etapa del desarrollo del niño, 
construyéndose las bases de juegos más elaborados sobre otros más simples, 
comenzando con los de acción, continuando con los de representación y 
concluyendo con los de reglas más complejas. Cada forma de éstos corresponde 
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con las estructuras específicas de ·cada etapa del desarrollo cognitivo del niño: 
esquema motor, el símbolo y las operaciones intelectuales. Los juegos de reglas 
aparecen aproximadamente al final ·def periodo preescolar y se construyen a 
partir del esquema motor y=eLsíi11holo, que se subordinan y anexan a la regla. De 
acuerdo con Piaget, én el ser humano el juego sirve como nexo entre la 
experiencia concreta y el pensamiént6 abstracto: de la acción a la representación. 
Él destaca tres niveles ei1 eljuego infantil: 

1) Ejercicio sensorial y motor 
2) Juego simbólico o de imaginación 
3) Juegos con reglas más complejas (ajedrez por ejemplo). 

1) Ejercicio sensorial y motor: son los juegos en los que se ejercitan los sentidos 
y la motricidad. El bebé aprende jugando con su propio cuerpo, a través de las 
diversas sensaciones que experimenta y que le son placenteras y cuando el 
niño comienza a desplazarse y caminar, accede a los juegos de gran actividad 
motriz que le permiten el desarrollo de la motricidad gruesa, porque 
predominan en estas actividades el desplazamiento y los movimientos, 
acrecentando el equilibrio y la coordinación de las distintas partes del cuerpo 
en fonna completa. Ulteriormente perfeccionará sus destrezas manuales y 
motricidad fina, siendo el juego un medio para lograrlo. 

2) Juego simbólico o de imaginación: éste se enfoca primero a objetos, 
compartiendo aún algunas.delas características del juego motor, en el cual el 
niño utiliza diversos objetos pára. simbolizar otros. Posteriormente se da un 
juego social, cooperativo, de reconstrucción de los papeles y de .. las 
interacciones de las personas mayores llamado juego simbólico o 
protagonizado, en el que el· niño torna conciencia ·del mundo real de los 
adultos e imita sus actividades y conductas jugando a actuar "como si... fuera 
médico/ astronauta, etc." 

En el juego enfocado a objetos el infante puede usar un bote como barco y 
moverlo· imitando. el ondear del agua en una tormenta, que el niño representa 
usando el sonido de su voz. A través del juego el pequeño estimula su 
imaginación al utilizar todo tipo de elementos sustitutivo dependiendo de lo que 
requiera, asíel mismo bote podrá ser utilizado después como nave espacial. 

El juego simbólico en el que el pequeño puede actuar "como si fuera ... " marca el 
apogeo del juego infantil, y es en el aspecto afectivo un reformador del proceso 
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de adaptación a la realidad en el nmo, dándole a reproducir situaciones que le 
pudieron causar pesar, dolor, ansiedad', o_ miedo, mediante el uso de su 
imaginac1on, inventando, imitando yTstisfituyendo la realidad para lograr 
asimilarla al hacerla más aceptable/ pet.initiendo al niño resolver tensiones y 
frustraciones que de no ser por ese rriedio le resultarían insostenibles. Por lo 
tanto el repetir el mismo juegO foe#i~nle-:una acción específica las veces que 
requiera el pequeño le ayudará a"dc)rllinars)iánsiedad. 

3) Juegos con reglas más -c~n1plejas:~,;~:s61ren general actividades lúdicas de 
competencia, con normas estribleddas': que se convierten en obligaciones 
aceptadas voluntariamente entre fos •.. participantes, quienes evalúan el 
resultado final de Ja corÍlpetiCiém eritre ellos. 

Durante el periodo preescolar los juegos tienen reglas simples y el ganar sólo es 
un indicativo para volver a comenzar, como en el lobo o el escondite. Hacia el 
final del preescolar surge el juego de reglas, por ejemplo las canicas o el fútbol, 
en el cual los participantes compiten entre sí, y el ganar o perder tiene un 
significado trascendente para el niño, pues éste evalúa su desempeño y el de los 
demás como parámetro de éxito o fracaso en la actividad. 

Los juegos con reglas más complejas aparecen posteriormente, hacia los nueve o 
diez años. Son actividades lúdicas colectivas organizadas por ellos mismos, las 
nom1as son más elaboradas, encaminadas principalmente a crear igualdad de 
condiciones en el juego para mejorar las relaciones interpersonales y evitar 
disputas. Estas son aceptadas por vez primera unánimemente, y son respetadas 
en mayor o menor grado por los participantes. De acuerdo con Piaget existe un 
gran vínculo entre el desarrollo intelectual y la capacidad para aceptar y 
someterse a un reglamento, por lo tanto, es indicativo del nivel de maduración 
del niño que en los juegos organizados por ellos establezcan reglas más 
complejas que antes. 

Algunos de los alcances, nociones y, aprendizajes del juego que se dan a través 
de esta actividad placentera son: ser satisfactor de la curiosidad y de la necesidad 
de explorar y de descubrir, y vía para aprender del medio ambiente que le rodea, 
también por medio de éste obtiene más conocimiento sobre su cuerpo y ayuda, a 
sí mismo, a su desarrollo corporal y a adquirir destrezas: saltar, correr, etc. 
Refuerza las nociones de tiempo y espacio al unir experiencias pasadas y 
presentes al jugar; facilita la comprensión de: objetos, personas y situaciones, 
constituyéndose en un medio de comunicación socio -afectiva de desarrollo 
social y creador de lazos efectivos alinfluenciar la confianza en los demás. 
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Acrecienta la imaginación y desarrollo creativo y permite al niño volcarse en sí, 
pem1itiéndole el acceso a su conocimiento intemo, infundiéndole mayor 
confianza en sí mismo. A través del juego se puede observar el progreso del niño 
en cuanto a la imaginación (debido a que éste está intrínsecamente ligado con la 
fantasía), personalidad,. afectividad y razonamiento. Por ello es recomendable 
para reforzar el aprendizaje repetir el juego las veces que el niño lo desee y 
requiera, hasta que lo aprenda. Por lo tanto, si es debidamente elegido el juego, 
tomando en cuenta la etapa cognitiva general del grupo a trabajar, seleccionado 
de acuerdo al -contenido que se desee enseñar y transmitido en un contexto 
adecuado que lo. co1i1plemente con cantos, )TIÍmica, cuentos dramatizados, etc., 
éste será un excelente instrumento para~'el/aJ5re11dizaje infantil. Por las razones 
expuestas es que. apoyo gran parte de)riU::lla~Ór docente, en el juego. En los 
capítulos . dedicados a las difere11te(;Eetap'ás ~cognitivas expondré ejemplos 
específicos de juegos adecuados a cad& Jhá~d~·éstas, utilizando este medio lúdico 
como recurso. didáctico en la clas.e de e<lU.ca~ión artística integral. 
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Etapa Sensomotriz 
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La etapa sensomótriz, co'mprende el periodo que abarca de rec1en nacido a 
lactante (finaliza 'apfoxima'.dal11ente al año y medio o dos años) y consiste en la 
adáptación. al medie{ áínbierite ·del· bebé a través de las percepciones y el 
rnovimieiito, enla·lJamadá'asfrnifación sensorio motriz. 10 

El estudio del proceso de enseñanza - aprendizaje debe ser integral, por lo tanto, 
· es í1ecesario considerar que el infante es un ser biopsíquico completo que incluye 
su corporeidad, el aspecto cognitivo y el afectivo. La inteligencia y la afectividad 

- constituyen dos aspectos complementarios de la conducta humana y existe un 
paralelismo entre éstos. La conducta, como refuerzo del equilibrio, es un 

· elemento básico para el análisis de la vida mental del niño. Concluyendo, la 
actividad cognitiva infantil supone Ja presencia de los aspectos: 

Cognitivo: instrumentos. o técnica que integran a los movimientos y a la 
inteligencia 

·• Afectivo:.móviles y valores.finales.(elvaIOrdel objetivo), los sentimientos. 
. ·, ) 

Corporal: medio a tr~vés deÍ ~ual aprend~~ 

En este capítulo señalo la forma en que se perfecciona el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la evolución cognitiva. infantil, que implica una correlación 
importante con la maduración neurológica, la cual depende en gran medida de la 
motricidad, que está supeditada al progreso de los sentidos, pues éstos se 
desarrollan antes que la motricidad voluntaria; los sentidos a su vez están sujetos 
a los estímulos que le proporcionen al bebé, ya que éstos serán archivados de 
alguna manera en su memoria y afinarán sus sentidos para que perciba de 
manera más completa el mundo exterior que le rodea, reforzando su aprendizaje; 
también el clima afectivo y de seguridad que el bebé perciba de su entorno y la 
buena relación que tenga con su objeto amado: su figura materna, influyen en su 
crecimiento cognitivo. 

El proceso de maduración neurológica, que es el perfeccionamiento progresivo 
del sistema nervioso, sigue las leyes biológicas de la especie humana y depende 
en mayor medida de la motricidad, cuyos procesos son la evolución de las 
capacidades sensoriales (que es mucho más rápida), la maduración del sistema 
nervioso (que finalizará hacia los cinco años) y el fortalecimienfo .de los 
músculos que proseguirá hacia la adolescencia; en este capítuló abarcaré 

1° Cfr. El desarrollo mental del 11iño (s/d); Pedagogía y Psicología infantil, vol. 1. El h1~taiit~, 1~96. 
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únicamente la etapa sensomotriz. Aunque por medio de la herencia haya un 
registro genético, la influencia del medio ambiente, que recibe el bebé a través de 
todos sus sentidos es vital, pues él percibe estímulos sensoriales y afectivos del 
mundo externo en que se desaiTolla, influenciando su proceso cognitivo, por ello 
es dificil distinguir entre maduración neurológica y proceso de aprendizaje. 

Evolución de la motricidad: el bebé durante el primer año de vida, pasa de mover 
sin coordinación extremidades y ojos, ni lograr mantener erguida la cabeza, a 
coordinar los sentidos con los músculos y el cerebro para convertir los reflejos 
innatos en actos voluntarios dirigidos a un fin concreto. Toda nueva adquisición 
en la inotricidad supone una paralela evolución en el desarrollo mental, por lo 

' . 

que se·le denomina con justicia psicomotricidad. 

Motricidad y sentidos: dotación sensorial del neonato (estadio de los reflejos). 
. .- .• .-

La vista: antes de nacer ya está capacÚad~ para ver, sin embargo, el niño nace 
con una capacidad visual muy limitada y no posee visión estereoscópica. El bebé 
puede percibir formas a una distancia de 25 a 30 centímetros, es sensible a la 
intensidad de la luz, selecciona el color rojo y los objetos brillantes, demuestra 
mayor interés por las fonnas ovaladas, y es más receptivo al rostro humano, 
aunque la actividad visual varía en cada lactante, el bebé en promedio, a los dos 
meses puede seguir un objeto en movimiento, entre el cuarto y quinto mes 
reconoce el rostro de la madre, siendo éste el estímulo'. más rico y variado que 
percibe, a los seis meses podrá distinguir en el rostro de su madre expresiones 
diversas. El desarrollo de la motricidad juega un papel importante para reforzar 
la percepción de la perspectiva, para que el lactante pueda ver el volumen de las 
cosas y logre la visión tridimensional. 

El oído: está más desarrollado que la vista, desde que es un feto puede percibir 
sonidos y dos meses antes de nacer, como mínimo, ya ha podido oír; antes del 
nacimiento ya reconoce la voz humaná y es sensible a la voz de sus padres; esta 
destreza se desarrolla muy aprisa desde recién nacido, siendo la voz un estímulo 
para acrecentar su capacidad áUclitiva e inteligencia; su desarrollo óptimo 
desembocará en elproceso·de,adqúisición del lenguaje. 

. . ·: :·~:.::,<· :_ .. 

El gusto: existe desde antes del{J1acimiento, el bebé nace sabiendo diferenciar 
entre los sabores agradables (duICes) de los desagradables (agrios), y evoluciona 
al introducir en la alimentaciói1,.deihebé nuevas texturas y sabores. 

···- . :.• ... ·.·,, ,..... ·., 

El olfato: se activa al.momerito d~·respirar, percibe y reconoce el olor materno, 
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el neona.to puec:I~ ;~con()cer a lan1arÍ1á porél olor, se han hecho experimentos 
desde lo~ ti:es d_J~s}(Jé #~c;Jclo~~.d~l bt-:lJ~(Y ~ste no se equivoca al seleccionar la 
compresa que'hahía'.'.éstádo'en:co~ta~to~:con 'él cuerpo de la madre. 

- - ,.-·.~~!-'-'- '-.'. .. ~:-;·, ó••~..o;:~- ,:"'"-'\-~- >•r¡- ~ ,:-; ·-~;.;.--~~~ [ ~- •• --' '' ~·/O:~~:~;:~~~.'~'-/;• 

El gustóij~~{,-61"t~i6~:ti~d'~~1I~~=ii·~~lpr éol11o organizadores de la relación placer -
displacer,::par.JJÓ./qy'e{s'ú;·e~stifhÚI_~ción debe encaminarse a proporcionarle una 
gariia rica:;y; v~ri?lia~<l.~; exp'~fi~Ilcias p Iacenteras . 

. ;.(, :.:'.'. ,;-,,:~-::·.-'.~~,:;;~s :;~ ;, 

El tacto:'- éléscl6;61.~eriíf~dnaterrio el feto ya ha podido percibir el contacto de su 
cuerpo con.el' Iíqt.iict0Ya.111:t1iótico, por lo tanto, existe desde antes del nacimiento, 
ya como neoilato' sai»e identificar a la persona que cuida de él (figura materna) 
por la presió11 de aqúellas manos sobre su· cuerpo; y experimenta sensaciones 
placenteras al recibir masajes y caricias suaves, las cuales le sirven de estimulo y 
le ayudan a sentir seguridad. El tacto también ayuda a organizar el esquema 
dolor - placer, y contribuye al desarrollo psicomotriz, afectivo e intelectual del 
bebé, pues a través del tacto percibe las sensaciones placenteras de seguridad y 
calidez que le proporcionan las caricias y cercanía de su figura materna, pues sin 
éstas y criado el bebé en un ambiente en el ·que únicamente se le cubran sus 
necesidades de limpieza y nutrición, pero que esté carente de calidez humana y 
de caricias, el bebé sufrirá retrasos evidentes· en su desarrollo motor, intelectual y 
afectivo, a la par que sufrirá enfermedádes de diversa índole e importancia, como 
la enfermedad del hospitalismo, la cual describiré posteriormente. 

La estimulación por parte del medio ambiente, acelera la fijación de nuevos 
comportamientos. Piaget considera que "la acción lleva mediante sucesivos 
tanteos, a un cierto resultado, y este sirve a su vez de estímulo para repetirla" 11 

ayudando así al desarrollo intelectual. En la asimilación sensomotriz, para el 
recién nacido la conciencia empieza con un egocentrismo inconsciente e integral, 
en el cual en el punto de partida no hay diferencia entre el yo y el mundo 
exterior, sino que están unidos en un mismo plano y todo lo que percibe el bebé 
se centra en su propia actividad, es decir, en sus percepciones sensorio -
motrices, en las qu~ el yo se encuentra en el centro de la actividad, precisamente 
por no tener conciéncia de sí mismo, y los progresos en esta etapa pennitirán al 
bebé la construcción 'de un universo objetivo en el que él se sabrá un elemento 
entre otros .. Los\pl"ocesos que caracterizan el desarrollo cognitivo durante esta 
etapa, son cor1struc6iones únicamente prácticas o de acción pura y no se 
consolidán~aóh comonociones de pensamiento, y son las categorías de: objeto, 
espacio;. ca.'usaüdád y tiempo. 

' '.' " ; - • -: ~ .! - .• :··. ; •. 

11 Pedagogía y psicología i.nfantil, 1996, Vol. 1 El lactante. 
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Construcción de la categoría de objeto: el esquema práctico de objeto es 
comprender la pennanencia sustancial atribuida a los cuadros sensoriales y a la 
creeriCia de que una figura percibida corresponde a algo que seguirá existiendo 
aúii ~úando uno deje de percibirlo. Al principio el bebé ve ciertos cuadros 
seilsoriáles que le son familiares, pero no existen pruebas de que los sitúe en 
algún otro lugar cuando él deja de percibirlos, hasta que el bebé busque los 
objetos que.salgan de su campo de percepción, será prueba que existe en él un 
principio de exteriorización .del mundo material, saliendo así de su egocentrismo 

. integral primüivo,ydando paso a la elaboración final de un universo exterior. 

Proceso de la c~tegcfría de espacio: existe una estrecha relación entre el 
desaiTollo motriz y el de la inteligencia sensorio. - motriz, pues la elaboración de 
la construcción de espacio se debe en •gran pa,rte\ a; la coordinación de 
movimientos. El bebé percibe cada espacio .. con·.·· 1a actividad y movimiento 
propios, al principio existen diversos espacibs no coordinados entre sí, 
relacionados con los correspondientes campos sensoriales como, por ejemplo, el 
espacio visual, que no conoce las mismas profundidades que alcanzará al final 
del segundo año. Debido a la inmadurez del sistema nervioso, el bebé tiene 
limitaciones motrices, al nacer no puede enfocar los objetos, tiene poca visión 
lateral, no percibe profundidades de campo (visión estereoscópica), a los tres 
meses de edad aún no puede coordinar los movimientos oculares entre sí, y es 
por medio de los estímulos que recibe a través de sus sentidos, que le provocarán 
movimientos reflejos indiferenciados e involuntarios, así el bebé desarrollará sus 
actividades motrices haciéndolas más complejas, por medio de la estimulación 
que reciba del ambiente de su entorno, dando paso a la acción y desarrollo de 
actividades más complejas, ya hacia los siete o doce meses madura la perspectiva 
y la visión tridimensional. El desarrollo de la propia motricidad del bebé es muy 
decisivo para ampliar su capacidad visual, pues empezar a gatear le permite ver 
al mundo en un plano vertical y no sólo horizontal, como lo miraba antes estando 
acostado, al reforzar la perspectiva las cosas adquieren volumen, logrando ver al 
mundo de forma tridimensional, desarrollando su madurez visual; aunando 
también a las construcciones de objeto, le pennitirán al bebé contar con un 
espacio general, que comprende a las relaciones de los objetos entre sí: los 
demás y su propio cuerpo, como un elemento de ese todo. 

Construcción de la categoría de causalidad: en su egocentrismo prnrut1vo, la 
causa de detenninado efecto, la relaciona el bebé con su propia actividad, por 
ejemplo, si al mover un lazo obtiene el de1Tmnbamiento de un objeto, é 1 
entenderá este resultado como causalidad mágica e intentará repetir ese esquema 
para obtener diferentes resultados, como: mover el mismo lazo para que se 

Página 45 

~.~·=· ~. ~~~-~~~---------------------



prenda la lu:Z, ·,a paraqllé.c{>1?tinúeu~·soni?o}distante,.etc. Al finalizar esta etapa 
senso - 111otrii; •. apr~xima<larii~nte.;_en. slJ. segünc.Í2 añ() de vida, él podrá reconocer 
las ' relaciol1~s. de ca~saild~td < ¡;x]stefltes i~erlire '.los objetos entre sí, pudiendo 
objetivar.y loé'alizar:fas causas>~.~;:: : , ·~.: ·~ ;:. . -

• ·<; :'-, -

Construcpión de . .la categorí(l /':de~~ tieajpO~:i··también en esta categoría de 
temporalidad, el aprendizaje del bebe 'partirá' de su egocentrismo inconsciente, 
para situarlo después ya en uniTiiuiclo práctico, siguiendo esta objetivación los 

·mismos·parámetros de· la caf~góría'dé:·c~\.!saliclad. 

Debido a la influencia. qúefrecibe el bebé a través de la escasa o adecuada 
estimulación, es dificil distinguir las fases .. de la maduración del proceso de 
aprendizaje, sin embargo:raunque hayajefandesdiferencias en cuanto al tiempo 
en que el bebé logra süs adquisiCiones,éxisfo rnayor.uniformidad en cuanto a la 
forma en que se des.arrolla éste. ' .< 'i '. :· ; /, 

Los procesos de las cátegorías descritisC~~,~~*¡.j~;~i';~n 9rderi sucesivo en Jos 
tres estadios en que se. subciivide 1a· et.a.R~~:~S,er{~~·ii-io~i.z:~ estidio de ios •reflejos, 
estadio de la organización de hábitos''y•'pérC'ér;cibries':'y 'e·sta.dio de la inteligencia 
Sel1sol·1·0 - n1otr1·z. +··· .. ;.,.. >> ·.;. · 

-. ·i,'i :~:~.:_·~ ~ ".": .·_ 

Estadio de los refléjos: soh las .. :08rdil1a~io11es sensoriales y motrices 
hereditarias, que responden a las pulsiones:que se originan debido a la presión de 
los estímulos internos del organismo, como lo'son el hambre, la sed, el calor, el 
frío, el sueño, etc. y están sometidos al principio del placer, por lo que las zonas 
del lactante que le producen, en un momento · detenninado, ese placer se llaman 
zonas erógenas. Así tenemos las: pulsiones orales (boca y labios), pulsiones 
anales (esfínteres), pulsiones genitales (aparato genital), pulsiones escópicas (que 
provienen del ojo y la mirada), etc. Una pulsión oral, como la nutrición; requiere 
de coordinaciones que se afinan progresivamente a través de la repetición o 
ejercicio de las acciones, como la de chupar: al inicio para alimentarse, 
posteriormente chupará el vacío o cualquier objeto que se le presente, asimilando 
de esta manera su universo como una realidad que puede ser chupada y, después, 
una realidad que puede ser sacudida o frotada, etc. lo cual reafirma la existencia 
de una asimilación sensorio - motriz precoz, pero siempre es el placer que le 
proporciona determinada actividad el estímulo para que el bebé la realice, porque 
en este primer estadio, las pulsiones elementales como la nutrición están ligadas 
a los reflejos afectivos, que son las emociones primarias. 

Estadio de la organización de hábitos y percepciones: a través de la experiencia 
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que obtendrá el bebé al repetir sus reflejos sensoriales y motrices, como el de 
chupar, integrará este movimiento y sensación en hábitos diferenciados, como el 
chuparse habitualmente el dedo pulgar. El aprendizaje a partir de los reflejos se 
conoce con el nombre de reacciones circulares. Al principio están unidos los 
hábitos motores nuevos y los conjuntos perceptivos, llamándose a este conjunto: 
esquemas sensorio motores. Los hábitos se construyen no sólo por la repetición 
de las actividades sensorio - motrices del bebé, sino progresivamente su 
asimilación incluirá nuevos elementos como lo es la habilidad de prensión 
(agarrar los objetos} que fos lactantes adquieren aproximadamente a los cuatro 
meses y medio~ habilidades >que le, proporcionan un caudal más rico de 
aprel1dl.zaJ·e. · : ,_,_ .. · .. 

' " : ' .. • ':_;~'. :'· ;"., 

La afectividad también entra corno elemerlto en esta reacción circular de 
repetición de acciones. La afectividad, .que es siempre el resorte de las acciones, 
al asignar un valor a las actividades, también entra en juego en esta etapa a 
manera de embrión con relación al placer incipiente o interés del bebé. Los 
movimientos del lactante pueden provocar fortuitamente un resultado que al 
bebé le parezca interesante por ser asimilable a .un esquema anterior, por este 
motivo buscará él repetir estos movimientos, lo cual representa un progreso en la 
forma de asimilación de su medio ambiente o universo. A este estadio 
corresponden los sentimientos elementales relacionados con su propia actividad, 
como el placer, lo desagradable, lo agradable, así como sus primeros 
sentimientos de éxito y fracaso. Aquí se encuentra un egocentrismo en el bebé, 
un amor a la actividad de su yo. Sin embargo antes se creía que era un estado de 
"narcisismo sin narciso", pues el bebé no tenía conciencia de sí mismo, pero el 
bebé toma conciencia de sí a una edad muy temprana, no obstante si existe cierto 
egocentrismo en el sentido de que el bebé inicialmente comienza a interesarse 
mayonnente por su cuerpo, por sus movimientos, pero no hay que olvidar que el 
infante se desarrolla mejor en un ambiente que le proporcione afecto y seguridad, 
por lo tanto infiero que si está receptivo desde muy tierna edad a su medio 
ambiente. Más adelante ahondaré sobre la enfermedad del hospitalismo que se 
ocasiona por la privación del objeto amoroso del bebé (la figura materna) por un 
lapso prolongado de tiempo, lo cual prueba la hipótesis de que el infante es 
susceptible al medio ambiente y a las personas que lo rodean. 

Destrezas del bebé en este estadio: a partir de la quinta semana de nacido, el 
-bebé empieza a sonreír cada vez que reconoce a las personas que ve, antes se 
creía que lo hacía no porque las entendiera como personas u objetos ajenos a él, 
sino como apariciones sensibles y animadas, que a través de su experiencia 
reconocía y que le agradaban; sin embargo nuevos experimentos demuestran que 

Página 47 



---------·------· .,,._,. .. ....____~-·---- -·--·-·--· --- ----·· -- --

muy temprano, entré el primer y segundo mes, aparece la distinción entre 
personas y cosas,:~mtes se creía que era hasta la siguiente etapa, con Ja aparición 
del jenguaje ··y del pensamiento, que el bebé se percibía como un cuerpo o 
elemento entre otros cuerpos. Sin embargo un experimento realizado por A. 
Streri, 12 hecho a niños de dos meses de edad, en el que les colocaba a éstos 
detenninado objeto en sus manos, demostró que los bebés reconocían éste 
posteriom1ente a través de la vista, confirmando que el niño no vive en un 
mundo de percepciones confusas, sino que su mano reconoce lo que ven sus 
ojos, y sus ojos perciben visualmente lo que han tocado sus manos, lo que 
significa que. desde muy temprano el entorno del pequeño es coherente y, por lo 
tanto, inteligible. El bebé percibe un mundo coherente, por lo tanto, las 
reacciones circulares no son tan elementales como antes se pensaba. René Spitz13 

señala que desde el principio el reciéri nacido reacciona mucho más a la voz 
humana que a otro sonido, lo que llama inás su atención visualmente es el rostro 
humano y lo primero que provoca su sonrisa. es la cara de la madre o de la . 
persona que la sustituye, por lo tanto, el bebé_ no sonríe al biberón, sino al rostro 
del adulto. Después de comprender que él es otra cosa que la madre y que la 
madre no es lo mismo que el biberón, eL.be.bé; aproximadamente antes de · 
cumplir tres meses, también empieza a distfüguir a las personas entre sí: la 
mamá, el papá, los hem1anos y otra gente ajeria::El.estadio del espejo, que és la 
etapa en que el bebé tiene una mejor idea de sí mismo, sobre su esquema 
corporal, .identificándose con la imagen que. le devuelve el espejo, se consolida 
aproxin1adai-he11te a los seis meses de edad. .•. ' 

La diferencia. entre el estudio actú'.a(yHios: pasados es muy grande, de varios 
1nésés~· siri embargo, es recieriteeFval(?r.ql.1~ sé le'ha dado a la estimulación tanto 
prenatal. como temprana, lo cual pudieni}ser, en parte, causa de esta diferencia, 
en cuanto al tiempo de adquisición;de/esta1destreza. El proceso mediante el cual 
el niño establece relaciones con él fiiu11dc{;,ex~~ri6r se llama relaciones de objeto . 

. _:_.,·. :,.}~,~1.::.,_•"''" 

Teoría de las relaciones de objeto:,ef:~¡j~~éÚn1uy tempranamente adquiere la 
habilidad necesaria para mantener ~e.Ia'füºIl,e~:i~oñ:Ias cosas de su entorno. Freud 
en sus teorías, y su seguidor RenéhSpitzP·I-i~ri~esfüdiado cómo y por qué fija el 
bebé sus afectos y emociones a la'figiirá materil'á: ·-.. . 

,:_y:"' • ~~:~·-··~-- '":-;,~::··_: 

Objeto_, es: cualquieré elen1éntÓCJ.'ci¿f';~:ght~t11~{'c01i cuya imagen_ mental el bebé 
establece relaciones_. afectivas',:'Y'.se'.di~tfogue;dé;Ia cosa porqüe no es· constante ni 
idéntico a sí 1rusmo en todo: momento')' lugarj Erí el imirído ·de(recién nacido no 

- ';. . ,_ '.· ·.· ' - . ·.·• . "·· - . ··,' --- .·.,•- ·-··' 

Í2 '' .·· ',' ,; ' ' '' ·,· "' '' ,. 
. Ruiz,Ana, 1996, (6); 16-20_. 
13 Idcni .. 
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existen los objetos ni las relaciones con éstos se han establecido, sino que ambas 
se desarrollan en el transcurso del primer año de vida del bebé. Las Etapas del 
desarrollo de las relaciones de objeto según Spitz son: etapa preobjetual o sin 
objeto, etapa del precursor de objeto y etapa del objeto propiamente dicho. 

En esta fase, el lazo afectivo entre él. bebé}~¿ ia '11ladre, se establece 
progresivamente gracias a la satisfacción de ·.fas'. pulsiones .7del bebé, que se 
originan debido a la presión de los estímulos {internos del orgaJlismo, por 
ejemplo, la pulsión oral de hambre, pulsiOnes. que en su satis~ácéión, le 
proporcionan placer y seguridad al bebé. · · ·· · 

El bebé en esta etapa no tiene conciencia aún de que exista un "otro" externo a 
él, pues conoce sólo parcialmente a la madre, como portadora>de un pecho o 
biberón; sin embargo, muy pronto comenzará también· a. reconocer los hábitos y 
ritmos de quien le proporciona bienestar, así mismo é 1 coinenzará a darse cuenta 
de su dependencia, de un "otro" que satisface pór lo inei1os parcialmente sus 
necesidades y deseos, iniciándose así su lazo afectivo e (;011 la madre: objeto 
amado. 

Fase del precursor de objeto: dependiendo en gran parte del clima afectivo que 
rodee al bebé se iniciará antes o después la respuesta. sonriente, la cual es la 
respuesta afectiva dirigida generalmente al . rostro de la figura materna, 
preferentemente cuando la ve de frente y en 111ovimiento, respondiendo así el 
bebé ya no únicamente a los estímulos o pulsiones internas (hambre, frío, etc) 
pues la sonrisa supone la primer respuesta, en reconocimiento del mundo 
exterior, por esa reacción entendemos que;existe un establecimiento de los lazos 
afectivos con el objeto: su madre. Es en ese·momento cuando el bebé inicia Ja 
renuncia al principio del placer que le obligaba a satisfacer sus deseos por sobre 
todo, el egocentrismo total, para empezar a acoplarse a las reglas del principio de 
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la realidad. El bebé que no obtiene la satisfacción inmediata de sus deseos, por 
ejemplo, no ha sido cargado o alimentado rápidamente cuando él así lo quería, 
no obtiene la satisfacción inmediata de sus deseos y siente frustración que 
origina su llanto continuo, por lo que la experiencia le enseña a elegir otra 
alternativa: la sonrisa, qúe es un tipo de sometimiento a la realidad, adaptándose 
así a su entorno, a lo que-puede esperar del mundo externo. Por lo tanto, el 
reconocimiento materno supone el funcionamiento rudimentario de la memoria y 
de las capacidades intelectuales; y la adquisición de unos principios de 
organización psíquica. Además la respuesta sonriente es un paso para establecer 
el amor dual, transmite seguridad al bebé y lo estimula para progresar en su 
desan-ollo integral , 

El bebé obtiene gracias a los cuidados de la madre la satisfacción de las 
pulsiones que están reguladas por el principio del placer, que son la base 
rudimentaria de lo que será el placer sexual, al amamantarlo, acariciarlo, bañarlo, 
hablarle suavemente, cargarlo, mecerlo, mimarlo, etc. Todas estas actividades 
tienden a mejorar la percepción sensorial del bebé y estimularlo en su desan-ollo, 
es importante la satisfacción adecuada de las pulsiones para facilitar después una 
sexualidad sana y feliz. 

Fase del objeto propiamente dicho: antes del destete el desan-ollo afectivo está 
consolidado mayonnente gracias a los intercambios alimenticios que le pennitían 
al bebé una relación cuerpo a cuerpo con la madre, pero en el momento del 
destete el bebé deberá acoplarse a la pérdida del placer ligado a la oralidad, no 
obstante si el bebé previamente tuvo adquisiciones sólidas podrá aceptar de 
mejor manera esta pérdida, adquisiciones que debieron darse en el intercambio 
amoroso entre él y su figura materna, como la seguridad por ejemplo, pudiendo 
acceder más fácil al proceso de separación e individualización, con el destete se 
cien-a el proceso que le permitirá reconocerse a sí mismo como distinto de su 
madre, adoptándola ahora a ella, como objeto de su amor, prueba de ello es la 
angustia que manifiesta el bebé ante extraños. 

Si el vínculo materno - filial es bueno beneficiará a ambos, por el intercambio de 
gratificaciones afectivas, además de que constituye la base del subsiguiente 
desan-ollo del niño, de la estructuración del psiquismo infantil y de la 
personalidad del futuro adulto. La seguridad que debe existir para el bebé en este 
periodo redituará en las buenas relaciones que éste establezca a lo largo de su 
vida, además de que la buena relación entre madre e hijo será una fuente de 
estímulos para la evolución posterior del bebé. 
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El proceso de maduración y de aprendizaje de un bebé depende de la figura 
matema, siendo así más importante la calidad del clima afectivo que presida a la 
atención de las necesidades básicas como la de alimentación, que la calidad en 
cuanto a la comida, por ejemplo, pues está comprobado que los niños faltos de 
caricias sufren importantes retrasos en su desaiTollo afectivo, motor e intelectual. 

René A. Spiti, psicoari~Iisti:austriaco, utilizando filmaciones cinematográficas 
· (screen analysis), analizÓ)pe.ríodos críticos durante la lactancia, en situaciones de 

internamiento, estudios ~~que .señalan el papel de las carencias afectivas en el 
origen de numerosas eiifermédades durante la lactancia, como la depresión 
anaclítica y el hospitalismo, que demuestran las consecuencias desastrosas de la 
falta de lazos afectivos durante el desarrollo del niño, se comprobó en asilos para 
infantes, que si el bebé sufre la ausencia de la,figura materna y ésta se prolonga 
de tres a cinco meses, tiene como consecuen§fa.Ja depresión anaclítica, cuyos 
transtomos, entre otros, son: lloriqueo, desintéré{ por el entorno, retrasos en el 
desarrollo y retraso motor generalizad(), '.'sin embargo, si se atiende 
adecuadamente al bebé los transtomos pueden ser en diversas medidas aliviados; 
pero si esta privación emocional es superior a los cinco meses durante el primer 
año de vida, se produce la enfennedad llamada hospitalismo, que se origina por 
carencias afectivas durante la etapa de lactancia, cuyas secuelas son irreversibles 
aún cuando se restituya la figura matema o se le intenten dar estímulos 
amorosos, el bebé no podrá establecer un lazo afectivo nunca más. Algunas de 
las secuelas son: retraso motor evidente (postración, rostro inexpresivo, 
expresión rígida), movimientos atípicos (cabeceo compulsivo), detención general 
del desarrollo y, posterionnente, la muerte. 14 

· . 

Estadio de la inteligencia sensorio - motriz: es la que se.aplica al manejo práctico 
de objetos, y aparece aún antes del lenguaje interior que emplea signos para 
designar y entender objetos y conceptos; por lo que usa sólo percepciones y 
movimientos organizados en esquemas de acc1on, llamados reacciones 
circulares, al incrementarse éstas se pueden diferenciar, hasta lograr el registro 
de los resultados de las experiencias, porque el bebé reproduce las acciones 
cuyos efectos le resultan interesantes, las varía y experimenta para estudiar 
nuevas consecuencias, por ejemplo, el niño deja caer diferentes objetos hacia 
diversos lados (valiéndose para ello de la pinza fina: aproximadamente al año de 
edad, la calidad de la pinza pulgar - índice ya le pennite utilizar sus manos como 
herramientas de gran precisión) interesándose por las caídas y trayectorias, 

14 Pedagogía y psicología infantil, 1996, Vol. 1 El lactante. Las carencias afectivas durante la lactancia y el 
hospitalismo o marasmo, 121-124. 
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logrando coordinar. por ~siillilación <~ecíproca los resultados de las reacciones 
circulares, qlle po_df.á c()~iªi~~i:.e1fü·~ s(_er1 cada uno de sus experimentos. 

En estas acci6í1esº repeTidas·z:)';~ge11eralizadas el bebé incorporará a sus esquemas 
previos . de •.. acción; :~~Tº'. saclldir, frotar, tirar, etc., nuevos objetos, para 
comprenderlos por; su/usó:. si son para comer, sonar, etc. Al asimilarse entre sí 
los esquemas deaccióµ;,ei niflo podrá llegar a la conclusión de que unos objetos 
le sirven de medio; }nien:fras que otros los asigne como parte de su objetivo, de lo 
que quiere,. por ello\e¡f esta etapa el niño ya es capaz de intuir como atraer un 
objeto valiéndose de;,otro, por ejemplo un palo, que le servirá de medio para 
realizar su objetÍ\í-o;;:es decir, ya se sirve de herramientas externas a él. Para ser 
capaz de realizélr/esta acción el niño debió primero comprender la relación 
existente entré el)palo, que es el medio que necesita para atraer el objeto que 
quiere, con· el objetivo. que es atraer el objeto, para poder descubrir el medio para 
lograrlo. El proC~sd cognitivo que deterrnin~· ay infante a aprender en esta etapa 
es: 

Partir de una necesidad, lo que él qui~r6, h~éer, que se rige por el principio de 
placer, que es .el estímulo ··interno, 'el cual define al objetivo propuesto de 
antemano.·· Posteriorn1ente · deberá f,~so}yer 'cómo hacerlo y descubrir lo que 
necesitapara lograr su objetivó/en·'eLejernpIO citado es el palo el medio que 
requirió. 

Es en esta fonna, experimentando con la ayuda de las reacciones circulares o 
esquemas de acción y coordinando por asimifación reciproca los resultados de 
los experimentos, que se da la asimilación se11.sorio - motriz, comparable a lo que 
será más adelante la asimilación de lo reaLa.tiavés de las estructuras cognitivas 
ya construidas (nociones ya dadas) y.de! p611sarruento, que integrará a éstas, 
nuevas experiencias del medio ambiente: }'.(;{;'.: ·, · 

' '- .. ·. .... -'.,·, .· \;.:;.' -~·,;' . ' 

Gracias a los progresos de la inteligen8.ia·~·s-~n~~tio - motriz el egocentrismo 
inconsciente e integral de la conciengi~.deVt?~b,é concluirá en la construcción de 
un universo objetivo, en el cual el irifant~!.se7da cuenta de que é 1 mismo•· es .un 
elemento más entre otros "objeto~·~ .. :yfgu_~:dentro de ese cuerpo, su cuer¡)o, se< 
localiza su yo, su vida interna. < < ·'' 

Actividades lúdicas propuestas: de .a~uerdo con Piaget, en la etapa sensomotriz el 
juego del niño corresponde al del nivel uno: ejercicio sensorial o motor, en el que 
se ejercitan los sentidos y la motricidad. El juego es importante en el desa1Tollo 
integral del bebé, porque al jugar utiliza su cuerpo, adaptándose al medio 

Página 52 



ambiente que le rodea, desarrollando sus sentidos, además los juegos se dan en 
un contexto afectivo que repercuten favorablemente en el bebé. En la etapa senso 
- motriz, según Piaget, las actividades motoras (movimientos corporales) y las 
experiencias sensoriales inmediatas, son los dos aspectos de los que depende, 
casi completamente, el aprendizaje de los niños en esta etapa, pues mediante 
ellos, el infante va percibiendo y adquiriendo el concepto de que los objetos 
externos están a su alrededor (conoce el medio ambiente y a los demás), por lo 
que, para que el niño estructure sus relaciones con el mundo, requiere el buen 
desarrollo de sus capacidades ·.motrices, por ello es primordial corregir 
prontamente todo retraso o disfunción que se presente, pues de no ser así, ello 
puede afectar su desarrollo general. 

En el estadio de los reflejos: el primer juguete /juego del bebé es su cuerpo, los 
ejercicios de balanceo, succión, etc., los hace por placer y éstos son experiencia 
vital en el aprendizaje del lactante. Hacia los dos meses de edad los objetos de 
colores resultan interesantes para él, en particular los primarios; si producen 
sonidos y sobre todo se mueven, como los móviles, le agradarán más al bebe y 
posteriom1ente le gustará manipularlos. Así mismo le es grato el que jueguen con 
él acariciándolo con telas de diversas texturas, esto ayudará al bebé a regular sus 
reflejos, de manera que sean menos impulsivos y más controlados. 

En el estadio de la organización de hábitos y percepciones: también complace al 
lactante que mamá se esconda tras una mantita yreaparezca continuamente, a 
partir del sexto mes él participará más activame11te. retirando la cobija, y 
aproximadamente al octavo mes podrá ser él úiismo.quien se escotida. Este juego 
ayuda al bebé a integrar, dentro de los lírrütei{de'süóomprensic)ri, la·irnociones de 
espacio: adelante y atrás; y tiempo: arites·)r.despl1és; a~la,;Vez qúe aumenta su 
tolerancia al displacer producido por la séparadó~~Ci~(O'bjeto amado: su madre. 
Él esperará que aparezca su mamá debido a que su indpiente memoria le permite 
anticipar esta reaparición, pues posee la experiencia previa de que así será, lo 
cual lo llena de expectación y gozo. El que exista un lazo afectivo entre el niño y 
su madre pennite que éste se sienta seguro al separarse de ella, pues sabe que es 
un juego y tiene la confianza de que ella volverá a aparecer. En esta actividad 
lúdica es observable la importancia de la afectividad, pues se trata de un 
simulacro de separación y pérdida momentánea del objeto que ama y dé su 
inmediata recuperación. Esto ayuda al bebé a empezar con el conocimiento del 
Yo, de él como ser individual separado de su mamá, lo cual es benéfico para su 
maduración psicológica. El juego simbólico de presencia/ ausencia le gusta al 
niño, ya que desea experimentar su dominio sobre la figura materna, llamándola 
para que se presente para que, por ejemplo, recoja reiteradamente un objeto que 
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é 1 dejó. caer. ÉLniñ~/de~esta. ed~d deambula alrededor de 1a madre, alejándose 
sólo Ja c:listan~ia".y ~el tieDlP()~qüe'·~J puede soportar, no por periodos ni distancias 
largas. '· ,. :.;· • ; ' ' <.:.~;--~. . . 

-· ---~ -- >'.~i~~~::-\l:·~:~~:~~~-:~:,,_~:'.:iL -~-~o:_;;,-~;:f:~-_;:~,,~ ,._-;, --

. En ef estadiÓ dd)~ ü1t~ligenciá sensorio - motriz: de uno a dos años, cuando el 
n.iño 8ºnüenz·a, a· desplazarse y caminar, accede a Jos juegos de gran actividad 
:motrfa ql.le-le penniteri el desarrollo de Ja motricidad gruesa, porque predominan 
. en estas actividades · el desplazam.iento y los movimientos, acrecentando el 

. equilibrio y Ja. coordinación de las distintas partes del cuerpo en forma completa. 
Ulteriormente perfeccionará sus destrezas manuales y motricidad fina, siendo el 
juego un medio para lograrlo. Es fundamental destacar que es el correcto 
desan-olJo motor el ·que pennite los dos logros más importantes de este periodo, 
que son: la deambulación y Ja palabra, y es por medio de éstos que el niño 
conoce más de sí mismo, pues él se redescubre a través del conocimiento de los 
"otros", los cuales son su propio espejo, pues es en esta etapa cuando el niño 
descubre que su cuerpo. es parte .de un universo en donde se mueven otros 
cuerpos semejantes al suyo, también el niño aprende a reconocer las partes que 
conforman su cuerpo, y al moverse yutilizar éste descubreyse relaciona con los 
demás, es por estas características propias del niño de esta edad, que el niño en 
esta etapa aprende mayormente por medio dela imitaCión .. · · 

Los juegos de gran actividad motriz son aquellos.en le>~ gu~.'eÚnifío ejercita su 
motricidad gruesa, al hacer ejercicios de coordinadó~·fy :,e'quÜil:n·io entre las 
distintas partes de su cuerpo, al saltar canlinar 'rápic(~ks'9#~r;':afrastrarse, trepar, 
etc. Durante el primer año de vida son preferi1Jl~s!;yja}g'1Q"$,iij.ñ6s les gustan, Jos 
juegos de movinliento y desplazanliento que .eje1=citah';lafr!iotricidad gruesa, pues 
ello les sirve para reforzar y/o ejercitar su· cagacid~<l,K<le"reciente adquisición, 
para el desplazamiento vertical, para ello se sl.lgieren'?lc)sjuguetes de laberintos, 
las rampas, los trepadores, los andadores, los7catrifos; jugar a caminar, saltar 
entre ruedas que estén sobre el piso, etc. > • .;/ [(': · 
También el nmo, a través de sus capacidades ·rÜ~t~ras y de sus experiencias 
sensoriales inmediatas, se relaciona con su'i uííi:Yerso mediante juegos de 
investigación, es por ello que el infante en esta\epad;disfruta tanto de cam.inar y 
moverse libremente, pues goza de su recién adquirida independencia, al poder 
desplazarse libremente (canlinar) e investiga, por.ejemplo, la alacena, sacando 
todos los artículos que encuentra, él saborea<(prueba) todo lo que ve (para 
conocerlo) y es así, jugando, como aprende a ~onecer su entorno. 
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Etapa Preoperativa 
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La etapa preoperativa corresponde a la segunda etapa de la primera infancia, de 
los dos a los siete añ~s,")11cluye el estadio cuatro de inteligencia intuitiva, de 
sentimientos interindi.V¡Ciüales . {del individuo inmerso en una sociedad) 
espontáneos y de las:réfacion~s sociales de sumisión al adulto. 15 

Al finalizar la etapa sensomotriz aparece la representación mental interna como 
consecuencia de buscar >~Óhición a un problema determinado, que parte de una 
necesidad, por ejemplo, 'fisiológica, como alcanzar una caja de galletas e 
imaginar la fonnade;·lograrlo~ aún sin que antes haya visto como se hace, 
acercando y subiéndose. a : un taburete para tener acceso a su objetivo: las 
galletas, para ello elnifiO:ttivO que representar mentalmente la acción antes de 
ejecutarla, realizando un jJfoyeÓto ·de acción. La representación mental interna es 
un gran avance en eLdesarrollo cognitivo, es el primer peldaño del conocimiento. 

La continuidad del proceso cognitivo es válida en la consolidación de la 
socialización de la acción, porque ya existían en gennen las relaciones 
interindividuales desde la etapa lactante, pero en un plano o proceso sensorio 
motriz de imitación de movimientos, a partir de los dos años los niños son 
capaces de imitar en diferido, pueden recrear una actividad que vieron en el 
pasado, demostrando que el infante tiene la destreza para elaborar imágenes o re
presentaciones mentales y recordarlas, indicativo de que ya posee la habilidad 
que le pennite pensar, en toda la extensión que esa palabra implica. Después, 
podrá imitar sonidos que progresivamente asociará a ciertas acciones, que se 
convertirán en lenguaje mediante el desarrollo de palabras frase, continuando 
con sustantivos y verbos y, por último, emisión de frases completas. A través del 
lenguaje el infante podrá relacionarse interindividualmente en el proceso 
sensorio motriz y compartir la vida interior, que gracias a éste se irá 
construyendo y desarrollando en el plano consciente. 

A. •,,- ' 

Con base en las modificaciones progresivas de la accic)fi,,.-'iél.\:i¡Íh~eligencia se 
transfom1a de sensorio motriz o práctica, en pensamiento, cé)n a'yúda del lenguaje 
y su consecuente socialización, a través de éste el niñO puede relatar sus actos 
presentes, evocar los pasados y anticipar los futuros e inclÚsive sustituirlos por 
palabras sin llegar a realizarlos, de aquí parte el pensamiento. El lenguaje al 
pertenecer a una colectividad en cuanto a conceptos y nociones, refuerza al 
pensamiento individual e influencia la socialización de los actos. 

El lenguaje y la inteligencia humana están íntimamenterelacionados porque la 
. - . . 

IS Cfr .• El desarrollo mental del niño (s/d); Pedagogía y Psicologia infantil, volumen 2, La primer infancia, 1996; 
Principios psicológicos, 2000. 
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inteligencia requiere de un proceso cognitivo que permita solucionar problemas 
nuevos que impliquen un cambio en las relaciones de adaptación al ambiente y 
necesita de la capacidad de simbolización, que pem-iita tanto al hombre como a 
los animales superiores, expresar conductas acabadas en ausencia de los 
estímulos efectivos que las motivan. Sin embargo existe gran diferencia entre 
estos dos tipos de intelecto, la. inteligencia animal tiene como soporte símbolos 
referidos a situaciones no prese11tes ·en ese momento, pero siempre concretas y 
específicas, en cambio, .· .• el ·sei·> humano es capaz de utilizar símbolos para 
referirse a clases de objetos.y\.csituaCionestotalmente abstractos o generales. Por 

'< . . -·: . " ' - · ... · ', ' .; 

lo tanto la inteligenciá humanainvolucra necesariamente al lenguaje humano, 
que tiene como base el uso de sÍlnbolos' para entender y expresar objetos y situa
ciones presentes y pasadas concretos, aJjgual que los totalmente abstractos y 
generales, expresado verbalmente·C>·.con ayuda de .otros medios de comunicación 
de inventiva humana, como la computadora. Por la interrelación tan estrecha que 
existe entre la inteligencia y el lenguaje';es de suma importancia desarrollar su 
potencialidad en los nifios. · · 

' ' ' 
' ' 

Es fundamental la estimulación adecuada para ~lbuen desarrollo del lenguaje, y 
por consecuencia, del aspecto cognitivo, porque· la diferencia entre el lenguaje 
animal y el humano, es que en los animales eS parte de la dotación instintiva de 
la especie y se refiere a situaciones concretas y específicas presentes o pasadas, 
mientras que el lenguaje humano se aprende y desarrolla en etapas; sonidos 
ligados a emociones y deseos; balbuceos y gesticulaciones; imitación de los 
sonidos de los adultos; asociación mental entre los sonidos y respuestas que dan 
los adultos y el uso de símbolos para entender y expresar objetos y actos, 
presentes, pasados y aún futuros, en·· situaciones concretas o totalmente 
abstractas. Debido a que debe existir un proceso para aprender el habla humana, 
si un recién nacido únicamente convive con anirriales aprenderá a reproducir los 
sonidos que éstos emiten, sin llegar al dómi~io del lenguaje humano. Si bien es 
cierto que el niño, sin lesiones cerebrales, aprende a hablar aunque viva en un 
ambiente pobre de estímulos, como el lenguaje se aprende, si tanto el medio 
ambiente que rodea al infante, como Jo_s ,e'stírriulos son más ricos cuantitativa y 
cualitativamente, el nmo obtendiá: · > ul1 mejor desarrollo léxico y 
consec:uentemente, una evolución mentalsuperior . 

. ·., ' 

Debido a que el lenguaje parte de dos tipos de necesidades, la concreta y la 
afectiva, el, niño debe renunciar paulatinamente alo no verbal, al lenguaje del 
cuerpo y de las gesticulaciones, para hacerse entender y satisfacer sus 
necesidades, para favorecer el desarrollo verbal, los educadores deben mostrarse 
interesados en la expresión de las palabras como medio de comunicación para la 
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satisfacción de las necesidades del infante. 

Al - i11icfo d~ · la etapa preoperativa el · niño estructura las primeras frases 
gramaticáles, abriendo la posibilidad deL_discúrso expositivo, inaugurando la 
actividad lingüística, Antes de los dos a~os> éiJel1guaje sólo sirve al niño para 
designar cosas o personas, pero.'. pafü cull";'·!liño::. mayor, las palabras son 
instrumentos que le sirven para relat~( .co~ceptos, ideas y relaciones, sin 
embargo, aún no se domina el lenguaje; en estas primeras oraciones existe un uso 
predominante de nombres, casi cori auseriCia de-artículos, verbos, conjunciones y 
prepos1c10nes, y de cada cincúénta frases,, aproximadamente sólo dos pueden 
considerarse oraciones complejas. De, los dos a los tres años se desarrolla con el 
lenguaje una actividad más elaborada:'qÚe durante el periodo anterior, porque el 
niño de dos años adquiere palabfasirrüentrá.s que elde tres ya .las usa, y al final 
de esta etapa, los progresos penriitiráh ;¿q11siclerar u11a .maduración del lenguaje 
verbal. _ . :·' ' 1••> i:- . 

·:::;_«- ;: .. <: .. - '·- " . 
- ·.:~,~-,.: <j~·~.- -i~~;.;· .. 

Los hechos de subordinación<y·r~lacic:mes de 'presión~ési»iritual ejercida por el 
adulto sobre el niño, constituyen. una característica. del lenguaje en niños de dos a 
siete años, porque por medio del lenguaje el niño conoce la voluntad de los 
adultos, las órdenes y consignas que el niño por respeto al mayor acepta, pues 
gracias a los modelos de los adultos el infante constituye su yo ideal. Otra 
distinción del lenguaje en esta etapa, es que el infante además de hablar con los 
demás, se habla a sí mismo por medio de monólogos externos al jugar y realizar 
sus actividades, estos monólogos se diferencian del lenguaje interior continuo del 
adulto o del adolescente por ser pronunciados en voz alta y por caracterizarse por 
ser auxiliadores de la acción inmediata, y constituyen una tercera parte del 
lenguaje espontáneo entre los niños de aproximadamente tres a cuatro años, y 
disminuyen progresivamente hacia los siete años. 

El lenguaje influencia directamente el desarrollo cognitivo, de éste se derivan 
tres consecuencias para el crecimiento mental infantil ·durante esta etapa, que 
son: el inicio de la socialización, al permitirle la comunicación con los otros y 
tener que relatar sus acciones presentes, pasadas y anticipar las futuras; la 
interiorización de la palabra, que tiene como base el lenguaje interior y el 
sistema de signos, que conformarán la aparición del pensamiento; y la 
consolidación del mundo de las imágenes internas, porque el lenguaje pennite 
que la acción, antes sólo perceptiva, con la presencia del pensamiento, se 
estructure en lo sucesivo en el mundo de las imágenes internas. Por lo tanto con 
el lenguaje aparece la socialización de la acción, intercambio entre individuos, la 
aparición del pensamiento propiamente dicho, y la intuición como interiorización 
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de la acc10n, que antes era sólo motriz y perceptiva, constituyendo el plano 
intuitivo de las imágenes y las experiencias mentales, con el lenguaje además del 
mundo fisico el niño también tiene· acceso al mundo de las representaciones 
interiores y también al mundo social. El lenguaje en el plano afectivo desarrolla 
sentimientos interindividuales: respeto, antipatías y simpatías. 

El proceso cognitivo del desarrollo es una repetición parcial, a diferente nivel, de 
la e\Tolución ya realizada por el lactante, en cuanto a la actividad egocéntrica, en 
laque para é Lera más importante incorporar. las cosas a su propia actividad que 
acornodarSe a la realidad, no obstante consiguió de manera progresiva, situarse 
eÍl un?cófitexto objetivado en el que logra un equilibrio entre la asimilación al 
sl1j(!to<;{yo) y la acomodación a lo real {contexto externo). El pensamiento y la 
socialización también se inician con una asimilación egocéntrica, en la que el 
niño. iúcÓrporárá los nuevos datos. a su yo, y a su propia actividad, antes de 
adaptarsea su medio ambiente o realidad; 

Es necesario un aprendizaje de socialización para que el nmo aprenda a 
comunicarse y a interactuar efectivamente con los demás, aunque el pequeño 
pueda relatar acciones propias presentes y pasadas, transfonnando por 
consiguiente acciones o conductas materiales en pensamiento (al estar ligada la 
memoria al relato y el pensamiento al lenguaje interior y exterior) el niño 
requiere un aprendizaje de socialización para que pueda comunicar de manera 
completa su pensamiento, comprendiendo el punto de vista de los demás, hasta 
aproximadamente los siete años en general, los niños no saben discutir, hablar o 
relatar entre sí y se limitan casi exclusivamente a realizar un intercambio de 
monólogos o de afinnaciones contrarias cuando discuten, y cuando hablan no se 
sitúan en el lugar de quien los escucha y que puede ignorar lo que está hablando. 
En grupo realizan monólogos colectivos, enfocados casi exclusivamente a 
animarse a la acción, a jugar, más que a intercambiar pensamientos. A través de 
la investigación del lenguaje espontáneo y del comportamiento de los pequeños 
en los juegos colectivos se ha observado que los niños siguen inconscientemente 
centrados en sí mismos, y este egocentrismo, que también se dio en el lactante en 
el plano fisico, se trata de una indiferenciacióá parcial entre el yo y la realidad 
externa, representada ya no únicamente por objetos, sino también por individuos; 
debido este egocentrismo por la primacía del punto de vista propio aún no se 
consolida en él una socialización completa, que se dará cuando salga de su 
propio punto de vista para coordinarlo o acomodarlo al punto de vista de los 
demás (su realidad externa). 

Durante esta etapa el niño fluctúa entre dos clases de pensamiento en el que se 
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impondrá paulatinamente el· segundo sobre el primero, y son: el pensamiento por 
asimilación o in~orporacJón al propio yo, representado por el juego simbólico, y 
el pensamienfo qlle se adapta a la realidad o a los demás, representado por el 
pensamiento infuitivo;;,_que{conducirá al pensamiento lógico. Entre estos dos 
tipos de pensamiento.se'iritercala un tercer tipo que es el pensamiento verbal, 
prolongación cié IÓ,s,mecanismos de asimilación egocéntrica y construcción de la 
realidad del pérjodo pfe\red:>al, más alejado de la realidad que el pensamiento 
intuitivo. <· :r;;\· , 

-'--·c:-;-·_o-·- -~(._ --=-~·-~·__;;::_.;-_'.,.~-~;,__~- ~~~~-~ 
'" ,~· 

La_ intufoión es fa· lÓgióade: la'; primera)nfémcia y está' asentada en la experiencia 
y en' la coordinación sensorió motriz; recónstiúid~·-.o'}anticipada gracias a la 
representación, pero antes de éste s'e enctie11tra·~~L-peiisªíñiento verbal, que se da 
en niños de dos a siete años, siendo ui1a,'próI01ígaCi~n·'d~Lperiodo preverbal, en 

· éuanto a la asimilación y construcción de lareáfÍciá¿(e-gocéntrica. Las primeras 
preguntas que los nmos fonnulan son':: i'éiu~ ~es? y ¿dónde?; hacia 
aproximadamente los tres años aparecen:iós ,'.,'pÜr. qué", pregunta que para los 
adultos tiene dos significados, uno el de la füíalidacl (¿por qué vas al dentista?), y 
otro, el de la causa eficiente (¿por qué se ·congela el agua?). En cambio, los "por 
qué" de los niños representan un sentido no diferenciado entre esos dos 
significados del "por qué" adulto, porque el propósito de esta pregunta es 
averiguar la "razón de ser" de las cosas y objetos (seres humanos, animales). Por 
ejemplo: 

Un niño pregunta: ¿por qué rued.a? 

El adulto. respoi:ide: 'porqu~liay.;una pendiente 

El ruño n6 rj~Jdit;'~áti'~i~füfü yrci~lica: ¿y sabe que tú estás ahí abajo? 
'_. ~- ··.·.~-~-· '-_~,;:~~:· t·-~';·.·. __ .i~~;~·:·:·¡_~::}:<~l_(:: .::?>':-: ·='.·. ·-.. : '.". ·. <:._, :: . - . 

. E;I eje1riJ'1d};~Íit~'fio~. eS tina l11~é~tra del finalismo egocéntrico infantil, para el 
. •·_ úi~(), :e1 ·Jn()viíñiei1to o las cosas deben tener una finalidad, por lo tanto, ser 

intencio11él.ctos .y· dirigidos hacia un objetivo, ello es la causa de que el infante 
fonnule : la 'segunda pregunta (y no únicamente por el animismo infantil de la 

-roca que rueda) que indica que la roca debe tener "un propósito" para rodar. Esta 
es una muestra de cómo se entrelazan la causa y la finalidad en los "por qué" 
infantiles. Para los niños en la etapa preoperativa el propósito de ser de las cosas 
y objetos es "estar hecho" para los hombres, y en consecuencia, para el niño, 
nuevamente se esquematiza aquí un pensamiento verbal egocéntrico. Si la -
pregunta "por qué" la realiza el niño frente a acontecimientos fortuitos que, por 
lo tanto, no con·esponden al significado del por qué infantil, es dificil para los 
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adultos exponer una explicación que deje satisfecho al pequeño, por ejemplo, 
responder a la pregunta ¿por qué el lago de Ginebra no llega hasta Berna?. Los 
mismos niños al cuestionarles al respecto respondieron que cada ciudad debe 
tener su propio lago, por lo que se infiere que en el razonamiento infantil no 
existen el azar ni las cosas fortuitas, todo está "hecho para" servir a Jos hombres 
y a Jos niños, esto demuestra el carácter egocéntrico de su pensamiento en esta 
etapa, que sigue el patrón de su antecesora: la inteligencia práctica. 

El animism9.::.hgocéntrico infantil es Ja tendencia a imaginar vivas y dotadas de 
propósitos?a;{Jas, cosas, las cuales deben poseer un "mínimo de saber" para 

. ejecufai;/Ja,s"' acciones que ya les han sido asignadas de antemano, en favor del 
·. bienestii.r Y.servicio· del hombre y del niño; así el viento "sabe que sopla" porque 
él es,quieil.sopla, y Ja luna "Jo sabe acompañar" (a él, al niño) en su trayecto 
nóctumo, ·10 cual demuestra un animismo egocéntrico que le impide razonar en 
"qué hará la luna para poder alumbrar a los que caminan hacia el lado contrario", 
es hasta Ja siguiente etapa, después de los siete años, que el niño puede compren
der en su totalidad el movimiento aparente del disco lunar "cuando nos 
acompaña en nuestro camino". Este ejemplo demuestra que el animismo es el 
resultado de una asimilación egocéntrica de Ja realidad (asimilando las cosas a la 
propia actividad) al par que el finalismo egocéntrico, cuyo esquema es heredado 
del egocentrismo sensorio motor del lactante, el cual fue el resultado de una 
indiferenciación de su yo con el mundo exterior, de forma similar en la etapa 
preoperativa, el nmo también, a otro nivel y cuantía, mantiene una 
indiferenciación entre su yo y el mundo exterior, pero ya al nivel de una 
confusión entre su mundo interior o subjetivo y el universo fisico, pues el niño 
también materializa y exterforiza sus sueños, pensamientos y conciencia, como 
imágenes y voces externas a él. 

El artificialismo egocéntrico infantil es la convicción de que las cosas han sido 
construidas por el hombre o por una energía divina, parecida a la forma de 
creación humana. Todo está calcado sobre el modelo del yo, pues hasta las leyes 
naturales las igualan al modelo de obediencia que ellos tienen con respecto a su 
relación con los adultos, por eso la luna sólo alumbra en la noche porque "no es 
ella quien manda'', lo cual vuelve a mostrar el esquema calca humano, es una 
asimilación egocéntrica de la realidad, la que deforma adaptándola a la actividad 
o esquema propio. 

Durante el pensamiento intuitivo y prelógico, el niño, a causa de su 
egocentrismo, entendido como una indiferenciación entre su punto de vista y el 
de Jos demás, afirma frecuentemente sin interesarse en demostrar sus 
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declaraciones, pues él cree en éstas sin necesidad de pruebas. Se necesitará una 
enseñanza, por parte de los demás, para que el niño aprenda a discutir los 
inconvenientes que se oponen a un plan o idea suya, para que, posteriormente, 
interiorice esta conducta en fom1a de discusión interior llamada reflexión. Por lo 
tanto, cuando al niño se le pregunta cómo ha llegado a sus conclusiones a él se le 
dificulta, tanto fundamentar sus afirmaciones, como explicar en retrospectiva 
cómo ha llegado a éstas. Se distinguen dos fonnas de conocimiento en esta etapa 
preoperatoria: la inteligencia práctica: prolongación de la sensorio motriz; y la 
inteligencia intuitiva: pensamiento que en forma experimental tiende al 
conocimiento. 

La inteligencia practica es una prolongación del estadio senso motriz o práctico y 
prepara las técnicas que utilizará el niño en la edad adulta, en cuanto a 
manipulación de herramientas para alcanzar un objetivo, pues se ha comprobado 
que el niño frecuentemente está más adelantado en sus actos que en sus palabras 
o formas de expresarse o darse a explicar debido a su egocentrismo, por lo tanto, 
en las actividades artísticas será más provechoso que el profesor elija actividades 
en las que involucre más acción que explicaciones durante este periodo 
preoperativo. 

Debido a la inteligencia intuitiva, hasta alrededor de los siete años el niño sigue 
siendo prelógico, suple a la lógica por la intuición, que es la interiorización de 
las percepciones y movimientos en forma de imágenes representativas que le 
proporcionan "experiencias mentales", por lo que analizando este tipo de 
inteligencia intuitiva en el terreno experimental, se descubre una prolongación de 
los esquemas sensorio motrices sin coordinación propiamente racional. Ejemplo 
de inteligencia de intuición primitiva, de valoración perceptiva global de canti
dad por espacio ocupado; sin analizar la correspondencia entre elementos: en 
experimentos realizados corl niños de entre cuatro y cinco años de edad, al hacer 
una hilera de 1 O fichas ·.y pedirles que hicieran otra que tuviera la misma 
cantidad, construyeron una ihilera de la misma longitud que la otra, pero sin 
tomar en cuenta ni el número dé fichas, niJa correspondencia entre éstas. 

~ :_ ,.,. . . . ~ < 

Ejemplo de intuitió.ri ~fticGiada {ya no global), sometida aún a la interiorización 
de las perce]JciOnes que phÜ~n~. por:1Tiéd1() de las imágenes representativas. Otro 
experimento llevado a cabo con niñOs de entre cinco y seis años de edad, mostró, 
al hacer una hilera de 1 O fichas y pedir a los niños que hicieran otra que tuviera 
la misma cantidad, que éstos hicieron una correspondencia entre las fichas, 
poniendo ficha por ficha delante de la hilera modelo, sin embargo, aún cuando 
delante de ellos, sin quitar o añadir ninguna ficha en las hileras, y sólo separar las 
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fichas en la hilera modelo; fos Uiños · afirtnaron. que la hilera mas larga tenía mas 
fichas, por lo tanto se constató que a esa edad aún no existía por parte de ellos 
una operación racioriáí,· sino 'simple \ntuición, sometida a las leyes de la 
percepción, en este casó~.ª lá .visual/pór lo que aún estas intuiciones espaciales 
u ópticas son esquemas sensorio motóres, transferidos a representaciones 
internas, imágei1es q irllitaciones . de lo real, todavía a la mitad entre experiencia 
efectiva y "experiencia 1nental". Estas percepciones son poco móviles y poco 
reversibles, entran en la categoría de hábitos, por lo que aún no son operaciones 
generalizadas-que ... •.se• puedan combinar entre. sí; sin embargo, la intuición 
articulada prepara la reversibilidad, anticipa las consecuencias de las acciones, al 
hacer una correspondencia entre las fichas para que tuvieran las dos la misma 
cantidad, y lograr la reconstrucción al estado anterior de la hilera modelo, por 
medio de la correspondencia de fichas, por lo que la intuición articulada es "más 
móvil" que la acción sensorio motriz y comparada con ésta, constituye un gran 
avance, aún cuando todavía no entre de lleno en el mundo de las operaciones, de 
la lógica. 

-· . 

En la .vida afectiva la . evoluciÓn de Ja acc1on, producida en esta etapa por el 
inicio de la soéializaciÓn.f'del lenguaje, tiene impacto tanto en el pensamiento e 
inteligencia, como en Ja vida afectiva, pues éstos son inseparables en cada acto, 
mientras los móviles de la acción se producen gracias al estímulo afectivo, las 
técnicas, herramientas y medios necesarios para realizar cada acto los constituye 
el aspecto cognitivo (sensorio motor o racional) .. En la etapa preoperativa inician 
tres aspectos en la vida afectiva: regulaciones afectivas de intereses y valores 
co1Telativos a los del pensamiento intuitivo; desarrollo de sentimientos 
interindividuales: afectos, simpatías y antipatías, y aparición de los sentimientos 
morales intuitivos, surgidos de las relaciones entre los adultos y los niños. 

En las regulaciones afectivas de intereses y valores. correlativos a los del 
pensamiento intuitivo el interés es la relación existente entre la necesidad y el 
objeto, ya que un objeto es interesante en la medida en que responda a una 
necesidad. El interés es común a todos los periodos o etapas cognitivas, sin 
embargo, los intereses entre cada uno de los estadios varían. En el desarrollo del 
pensamiento inhtitivo los intereses se multiplican y diversifican, produciendo 
una separación entre los mecanismos energéticos (el interés) y los valores que 
surgen en cada etapa cognitiva, en este caso, la preoperativa de inteligencia 
intuitiva, que ·corresponde a los intereses de cada etapa cognitiva. Los 
mecanismos energéticos son los estímulos que implica el interés, pues a mayor 
estímulo se genera más interés y se hará más fácil realizar el trabajo al disminuir 
la fatiga. 
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Los valores o intereses de cada etapa cognitiva incorporan nuevos elementos y 
fuerzas exteriores, que son adquisiciones como las destrezas psicomotrices, los 
conocimientos recién adquiridos en esta inteligencia intuitiva y las nuevas 
perspectivas del mundo externo, las cuales asignan objetivos más complejos a la 
acción, por lo que en la primera infancia se observan intereses en: las palabras, el 
dibujo, las imágenes, los ritmos, ciertos ejercicios fisicos, etc. 

Los sentimientos de autovaloración son· los de superioridad y los de inferioridad, 
que están estrechamente ligados; con los intereses o valores que están implicados 
en cada: actividad del niño, ya que lás éxitos o fracasos de una actividad propia le 
servirán para formarse un juicio sobre sí mismo, que repercutirá en su desarrollo, 
cada resultado de éxito o fracaso en sus actividades le servirá para crear una 
escala de valores pennanentes y personales, que le darán un parámetro para sus 
acciones futuras, los éxitos para elevar sus pretensiones y los fracasos para 
rebajar las pretensiones de sí mismo con respecto a la actividad que desee 
realizar, por ello en la clase de educación artística integral es importante entender 
qué estímulos creativos son adecuados a los intereses del niño (mecanismos 
energéticos) en cada etapa cognitiva, y qué conocimientos (valores) corresponde 
a las necesidades de los niños en cada etapa, para que el aprendizaje resulte más 
fácil por parecer interesante al grupo y para que la autovaloración de cada niño al 
realizar con éxito las actividades le sirva para crearse un juicio favorable de 
sobre sí mismo. 

En el desarrollo de sentimientos interindividuales de afectos, simpatías y 
antipatías, la construcción de los parámetros de valoraciones para autoevaluarse 
condiciona las relaciones interindividuales · afectivas, por lo que será el 
intercambio de "valores" lo que provocará una reacción espontánea de 
sentimientos de simpatía, antipatía, afecto o rechazo. De simpatía si existe una 
valoración mutua entre sí, aunado a una escala común de valores (que compartan 
los mismos gustos, por ejemplo) que pennita un buen intercambio en la relación. 
De antipatía si no se valoran entre sí y no tienen una escala común de valores 
(intereses mutuos). 

Los sentiinientos yvalores mo.ralesi11tuitivos surgen de las relaciones entre los 
adultos y · 1os niños. EF resp~tO} es , el origen . de los sentimientos morales, de 
acuerdo con Bovet, .y sonsiste en una mezcla de afecto y temor. Para los niños 
existe una escala de. val01:~s· en sus relaciones interindividuales, en la cual juzga 
superiores a é 1 . a los adi'.tltos, y en especial a sus padres, debido a que en gran 
parte, los valores de los niños dependen de la imagen que tienen de ellos, por lo 
que cumplen las órdenes y consignas de éstos convirtiéndolas en obligatorias 
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precisamente porque los respetan; desarrollándose el sentimiento del deber y 
dando paso a la priinera ,.mó~(;l.Ldel niño, que es la obediencia. Los valores 
morales evolucionan de:'. ser ~Sólo- regulaciones constituidas en simpatías y 
antipatías, a converti~se'::(;en:.~xaIOres normativos, porque surgen de reglas 
establecidas. Sin erribargó;:1ü~:.sentimientos morales son únicamente intuitivos, 
no autónomos, porqu~}d_ep~i1cl~n;; de una voluntad exterior al niño, la de su 
autoridad, por ejempla-,·n1e~Usus padres, el niño acepta reglas aún antes de 
comprenderlas, _ como la regia de éoriducta de veracidad, por ejemplo, debido al 
respeto unilateral,' el,'niño'•p~e~e 'considerar-.. mala una mentira si fue dirigida 
hacia sus superiores (los adultos)' yino rnala si la dijo a sus compañeros de juego, 
a quienes él considera susigl.lales,Cpóf 1() tanto se demuestra que en esta etapa el 
niño aún no c01'nprendé el valor~ ético de la verdad, debido a su egocentrismo, y 
asimila la realidad adecuándola a su propia actividad o escala de valores, por lo 
que se deduce que el niño cumple una orden de los que considera sus superiores, 
aunque no haya comprendido del todo el significado y valor real de la verdad. 
Para que el niño organice sus valores en un sistema coherente de adaptación a la 
realidad, en el que los valores morales adquieran cierta autonomía y no sean sólo 
reglas externas de sus superiores, será necesario que eh respeto no sea sólo 
unilateral (relación de respeto/ temor hacia el adulto), sino mutuo y que entienda 
el significado real de las normas o valores éticos como son la verdad, la 
honestidad, etc. 

Concluyendo, la vida afectiva de esta .:efapa está constih1ida por: el interés (o 
estímulo), los intereses (o valores);,\·> las, autovaloraciones, los valores 
interindividuales espontáneos de -simpatías )''' antipatías y los valores morales 
intuitivos-basados en relaciones unilaterales"-dé'respeto hacia los adultos. 

-,.; ·.'· .... -. ;., .. :·_o-. ::':~:. ;.-. ·
' ·. ;._. :·::_;-_'.-,' 

En la etapa preoperativa, de los d:qs·±ii.IÓ~~si~teaños, el juego se desarrolla de 
sensorio motriz, juego de acción,t·<le •111oviffiientos y percepciones, en juego 
simbólico, que conjunta actividades de invención, imaginación e imitación y es 
representante del pensamiento egocéntrico. 

El adecuado manejo del juego en la educación sirve como estímulo para reforzar 
el aprendizaje de socialización en los niños, en esta etapa hay que enseñar 
progresivamente a los niños a jugar con reglas, pues los pequeños juegan en 
general para sí mismos, sin ocuparse de las reglas o de los demás participantes. 

Al inicio de esta etapa el niño empezará con la actividad de los juegos 
simbólicos. Son características importantes en este periodo el uso del lenguaje y 
la función simbólica, que es utilizar elementos sustitutivos como símbolo de un 
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objeto determinado, por ejemplo; usar una cuchara, unas veces como avión, otras 
como carrit()'O -tren, .etc .. ELus() del lenguaje yla función simbólica llevan al niño 
a juegos de répreseritácíón:lós cu~Jes- son actividades de imitación de las 

_ conductas de los adultos, que les;; sirven de adaptación al mundo real. En los 
juegos simbólicos el niño represénta escenas que pudo obtener de la realidad 

.-.· ... (medio ambiente), de sus fa11tasías.c)de sus deseos internos, en los que interpreta 
· diversos "papeles" como él de chofer, el de papá, el de un héroe, etc. Logrando 
a'sí satisfacer sus deseOs en la ficción, cuando no puede realizarlos en la realidad, 

·-por medio del juegó el··niño:_puede exteriorizar lo que le preocupa, lo que le 
: agrada, lo que fo inolestá,'.efo., facilitando su adaptación al medio ambiente que 
· le rodea, pues' de/Í;esta 'manera puede comprenderlo y asimilarlo mejor, 

adaptándose gradualfueí1te al mundo real de los adultos. De acuerdo con Piaget, 
en estos juegos, posterionnente, el niño introduce la aparición de amigos ficticios 
que lo oyen, quéjüegan con él y que son espejos del propio yo del infante. 

En el juego simbólico interviene mayormente el pensamiento egocéntrico de 
asimilación o de incorporación de la realidad al propio yo, no obstante este juego 
cuenta ya con pocos elementos colectivos, al ser juegos de imitación, en general 
de las actividades de los adultos, además de ser juegos de gran despliegue de la 
imaginación propia del niño. Ejemplos de estos juegos son la casita, la comidita, 
los doctores, los carritos, etc. Se consideran juegos egocéntricos, porque 
mediante ellos, el niño busca asimilar la realidad adaptándola a su propio yo, a 
sus deseos, y aún deforma esta realidad, por ejemplo, en el juego de la casita, 
rehaciéndola para, por ejemplo, resolver imaginativamente los conflictos que é 1 
pudo vivir en la realidad, adaptando así más la realidad a su yo que su yo a la 
realidad, no obstante estos juegos cumplen el importante papel de ser la vía para 
que el niño pueda progresivamente asimilar su realidad y le sea más llevadera 
ésta, para que después, paradójicamente, pueda adaptarse a su realidad, al haber 
resuelto en su mente, y mediante la imaginación, sus conflictos (se cree que una 
de las causas del autismo, es que el paciente pudo tener algún conflicto grave y 
real, que no pudo soportar en la realidad, y entonces su cerebro lo protegió de esa 
terrible realidad creándole una "realidad ficticia"). Sin embargo, los símbolos en 
su juego - son signos individuales, elaborados por él y construidos por 
experiencias, muchas· veces íntimas y personales, por lo que es en este sentido, 
un juego egocéntrico de signos y símbolos individuales. 

El juego simbólico es un auxiliar en el proceso cognitivo al colaborar a la 
adaptación del nifio con su medio ambiente, para Piaget, el crecimiento 
intelectual progresa en la medida en que el individuo se adapta a nuevas 
situaciones y, mediante las actividades lúdicas simbólicas, el niño puede recrear 
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las reacciones conductuales automáticas de asimilación, acomodación y 
adaptación o equilibración, porque a través de la emotividad, dentro del contexto 
del juego simbólico, el pequeño puede asimilar de mejor manera una realidad 
que puede ser cotidiana o penosa y acomodarla haciéndola aceptable y en 
ocasiones agradable, por lo tanto el juego simbólico tiene el efecto de adaptación 
a la realidad. 

Debido a que la estructura educacional lasallista está basada en los postulados 
piagetianos,~ los.·.·niñós. de··.preescolar-se ~ubican··.déntro de la etapa preoperativa, 
ingresan á rriatemal -'.entré los dos y ·medió\ y,<c:tres años, y concluyen la 
preprimaria ª'los' sie,fo afíos'.. ,-~ 

Las actividades que 'trabajo en preescolar están integ[adas y encaminadas hacia 
los centros de interés inmediatos y concretos del niño como: Las estaciones del 
afio, La familia, Los animales domésticos, La higiene, entre otros, debido a que · 
las capacidades de percepción y comprensión que los niños tienen en preésc'olar. 
no les permiten llevar a cabo discriminaciones minuciosas, por lo que los temas a 
elegir a esa edad deben analizarse a partir de un enfoque global y único. · 
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Los mnos en maternal ingresan · entre los dos años y medio y concluyen 
aproximadamente a los cuatro años. Debido a la gran importancia que tienen los 
tres primeros años de vida en la formación, desarrollo y futuro desempeño del 
ser humano es fundamental la estirifolación temprana, con actividades en las que 
se tomen en cuenta los aspectos qu~ conforman al ser humano: mente, cuerpo y 
aspecto afectivo, por ejemplo~ con cantos y juegos dramatizados, en los que se 
estimule su mente, con él 'aprendizaje y comprensión de la canción o del 
contexto dramático y con el desafyollo de su psicomotricidad; el cuerpo, con 
movimientos, gestos y sonidos'.~ac()rdes a la misma que estimulen su 
coordinación y, por medio de la:mllsica/experimenten sensaciones y desarrollen 
sus sentidos; integrando el :. aspecto afoctiyo > a través de breves cuentos y 
personajes creados específicamente para' ilustrar el canto, que promuevan la 
creación de un contexto dramático que . les ·permita · al jugar relacionarse 
afectivamente con sus compañeros. 16 

'· 

Las características principales de los nmos de dos a tres años son la actividad 
verbal, la necesidad de movimiento y la destreza manual. Las habilidades de los 
niños en cuanto a lenguaje son: el pronunciar breves frases gramaticales, el 
predominio de sustantivos (nombres), y la poca o nula emisión de artículos, 
verbos, preposiciones y conjunciones; en cuanto a las habilidades gestuales, los 
niños imitan gestos y ruidos producidos por el entorno; en relación con la 
destreza manual el niño: cierra el puño, mueve independientemente el dedo 
pulgar, toca con el pulgar cada uno de los demás dedos de la misma mano; en 
destreza motora el niño logra: correr, saltar de puntillas con los pies juntos e 
intenta saltar de cojito. En relación a la expresión gráfica, inicia la coordinación 
visomotora (acomodación de una acción a un espacio percibido visualmente) y 
empieza a controlar los movimientos sensores (su mano dibujando sobre la 
superficie de un papel), aün no ha aprendido a manejar el ifa¡)i~; existe un desfase 
entre la expresión gráfica y otras capacidades intelectUales ·y manipulativas. El 
grafismo voluntario refleja el grado de maduración nerviosa y tonicidad 
muscular actual del niño, en maternal es común que dibujen garabatos 
desordenados y trazos horizontales o verticales sin orden alguno, porque aún no 
han aprendido a manejar con soltura el lápiz o crayola. El dibujo a esa edad es 
una acción que obedece a una motivación, no es una representación del objeto, 
sino de la relación buena o mala del niño con éste. 

En la clase de cantos y juegos se debe cuidar el tipo de actividades lúdicas (y las 

16 Cfr. Comunicación musical en el jardín de niños, 1996; Literatura para el jardín de niños, .1979; Pedagogía y 
psicología infantil, volumen 2. La primer infancia, el niño de'3'y4·'años pp. 129-182, 1996; Principios 
psicológicos, los procesos de enseñanza aprendizaje. El.niño yla niña de 3'a3 años 11.mesés, 4-5, 2000. 

. ' . . ., ,: - ··.. ., . ' ,., 
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reglas del juego) que el maestro proponga, según la edad y las características 
generales de cada grupo y la con-ecta conducción, no manipulación, por parte del 
educador, para que a través del juego el niño por sí mismo cree lazos afectivos 
con sus compañeros. Debe existir convergencia entre las habilidades infantiles y 
las actividades artísticas para aprovechar las destrezas infantiles y potenciarlas 
mediante actividades apropiadas a la edad de los pequeños. Las actividades 
artísticas que propongo para el grado de maternal están encaminadas a 
aprovechar las habilidades que los niños poseen en lenguaje, destreza manual, 
motora y gestual y potenciarlas a través de juegos espontáneos, ejercicios 
individuales dirigidos y actividades colectivas organizadas, para que los niños 
aprendan su esquema corporal y mejoren su coordinación motora gruesa y fina, 
lenguaje y socialización, en beneficio de suproceso cognitivo. 

Debido a que existe una profunda inten-elación entre el desarrollo sensorial y 
motriz, el ambiente afectivo y la maduración neurológica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, en la clase de educación artística integral, recalco la 
importancia del desatTollo de los sentidos a través de diversos estímulos como la 
música, los cuentos dramatizados, el uso de diversos materiales, el empleo de 
títeres (con manipulación libre y también dirigida), la enseñanza práctica del 
manejo del espacio a través de la motricidad, el empleo de ritmos y melodías, así 
como de situaciones, entre otras actividades que sirven para activar el proceso 
cognitivo en el educando. 

Actividad los abrazos: los mnos memorizarán el canto Saludo17 (Buenos días 
amiguito,/ buenos días ¿cómo estás?/ un abrazo, luego un brinco,/ y de pareja 
hay que cambiar.) y se agruparán por parejas, cantarán y en el momento marcado 
por la música realizarán las acciones que indica la canción y en los interludios 
musicales las parejas se tomarán de la mano y darán vueltas al ritmo de la 
música. 

El canto Saludo es una ronda, las rondas se ubican dentro del género lírico, 
perteneciente al género tradicional, que fom1a parte de la. literatura infantil. Esta 
forma literaria facilita al niño la ubicación. espacialy mediante ésta también 
puede conocer tradiciones y fortalecefr·sentimientos;de Compañerismo y amistad, 
como en la actividad. · · ·· .· · ·. - .\/ · · · .· 

. -' .. : ' . '·. ·.: .: .. ., . ·. ~.: ~ -. ' , ,- " 

. ·' :.~·· '\;;: ··<·,:.; 

La escuela en este grado debe ser una: contirfü~9ió_11Jdel ambiente familiar y en 
ocasiones, desafortunadamente, una sustittl<:~ión' éteihriiSmo. A esa edad los niños 

·' ~ ·.-·- .. -.-

17 Pedagogía musical. El niño y la música. Cancion~s y pistas,. sal~do, ~udioteca de Cantos y juegos del colegio 
La Salle de seglares. · · 
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todavía necesitan de ·la presencia afectiva de sus padres, principalmente de su 
mamá, en el colegio la maestra representa para los niños la figura materna. 
Durante esta etapa es importante no menospreciar el estímulo afectivo en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, ya que ingresan niños que provienen de 
hogares disfuncionales, o que pasaron gran parte del tiempo en guarderías o que 
por diversas causas no)es, l:la,_clado toda la atención que requieren para su 
completa maduración, éom() ·resultado, algunos alumnos tienen diversas 
deficiencias en cuanto ii)é#guaje, socialización, atención, etc. A los pequeños les 
es dificil, sobre todo)~ciu1~aüte<los ·primeros meses, adaptarse a su nueva realidad 
escolar, al principio)ri··.'mayo;íá llora, otros no hablan en la escuela o sufren 
regresiones en ef'có11:trol·di{ esfinteres, se chupan el dedo nuevamente o hacen 
rabietas reiteradas sL~p·.fuvieron encasa un adecuado manejo de límites. Por ello 
en clase deben éx,isHr/~c\ividades de adaptación, como cantos de saludo, cuentos 
sobre niños que'a'sisteÍl a. su es.cuela, canciones en los que se exprese afecto y les 
impulsen a ab1:a.:za.~;;·por ~jernpio, a sus compañeros, y en· los cuales la maestra 
participe. · · · · · · · · · 

. . . 

Actividad de hábitos: los niños aprende~án § cantarán la c.ancióÍl de San Sera fin 
del monte18

, acompañando el texto conJ!ls:mímicas correspÜndientes (canción: 
San Serafín del monte/ San Serajin cordero/ yo colno niñO aseado/ me baliaré 
[peinaré, me bolearé; como niíio sano/ contento brincaré]). Esta actividad sirve 
para practicar nonnas de higiene y aseo personal. 

La Secretaría de Educación Pública indica que la escuela debe ser el hogar del 
niño durante las horas del colegio. En el contexto actual es una realidad que 
algunos niños pasan de las manos de sus maestras a las de sus nanas, por lo que 
el niño después de clases no cuenta con la presencia de sus familiares, por lo 
tanto no participa en las actividades cotidianas y no disfrutá de la convivencia 
familiar que le es necesaria para su correcto desarrolfo, es por ello importante 
incluir dentro del programa de actividades artístiC(lS cantos, rimas y cuentos que 
promuevan hábitos de higiene y actividades que refieran actos cotidianos como 
peinarse, comer, relacionarse con los amigos, conocer animales domésticos o de 
la granja, etc. · 

Juego digital los peces: los niños represeí1tarán con ambos manos y dedos la 
rima Cinco pecesitos19 (Cinco pecesitos/ se fueron a nadar/ y el más chiquitito/ 
se fue al fondo del mar / un tiburón/ le dijo: ven acá!¡ ay! No, no, no, no, no/ 
porque me pega/ mi mamá.) con cada dedo de la mano izquierda los pequeños 

18 Comunicación musical en el jardín de niños, 1996, p. 41. Material auditivo. Canto: San Serafin del Monte. 
19 Rima popular. 
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representarán aios pecesitod, el dedo meñique será el pez más chico; el tiburón 
lo consti.tufrá la rhaúo der~cha· eón }os. ;dedos juntos; el tiburón se moverá a un 
ritmo n1ás .1t;;11.tü qúe len; pe.cesitos'.. \ ... ··· 

:_ - ,;. ' : -·.-. ·-:>- ,_ '~ ·;: .. ·-~ 
... - ' ( -'--~O'.--~;:_:_.:,,_-(~----

Est~ jueg~ dÍgitai"propicia' tjl1e los:rÍifl~s·: CÍiforenCien a través de la coordinación 
fina contrastes de tiempo y ritmo: ~~~l~á~):le mejorar la pinza fina . . _. . . .· ··'- -.-:.-"·"~::F .. ·;J,;¡":--,~·,:··::~;::·' -·.~ .. - -

Para p~opiciar los juegos simbó1l9d~\y desrirrollar las destrezas en maternal 
conviene incluir elementos .f~j~egbs ~'"·que puedan promover actividades de 
imitación, por ejemplo con· ·Ju~gC>~f4igitales, breves rimas acompañadas del 
i11ovimiento de los dedos deJas 'í-riarios, cada dedo pude representar un personaje 
que se mencione en los versos '<le la rima, los juegos digitales pertenecen al 
género lírico de la literatura infantil .. 

También los cantos y cuentos que describen diversas actividades favorecen la 
actividad simbólica y agilizan sus destrezas manuales si se acompañan con 
diversos materiales, por ejemplo de ensamble, que puedan ser usados como 
elementos sustitutivos durante las actividades artísticas. . Para aprqvechar la 
función simbólica doy a los niños, por ejemplo, un bloqu~ de plásticoi·para que 
los niños mediante su imaginación lo puedan usar como ·plancha'V~::;;¡miten la 
actividad de planchar en la canción de La rata vieja20 (Una:r(ltaS'yiéja/ era 
planchadora/ por planchar su falda/ se quemó la cola/ seipij!/o:;p·omada/ se 
amarró un trapito/ y a la pobre rata/ le quedó un rabito) . . • C:::':., · ..... 

Para favorecer el desarrollo verbal en la clase de c~ntüs yJtiegot·e(gesto ayuda 
a la comprensión y apoya, no sustituye, a la palabra· en fos.fc~nio.s'ínimados, en 
las rimas actuadas, en los juegos digitales, en•. lasj'fdraifl'adzaciohes, etc., 
estimulando al niño con la expresión y la 1nímica, q~&·.a~offip~fian a la palabra, 
convirtiendo estas actividades es un caudal de estírrú.iios?iifí-iportántes y variados 
que organizan un patrón de conducta. · · <' i",.,:}:. ·· .· 

Se puede ayudar a desarrollar el lenguaje con rimas, jti~i~{digitales, a través de 
cuentos dramatizados, incluyendo en éstos por· ejemplo;¿sOnidos de: animales, 
medios de transporte, aparatos domésticos; los <tantos> lTlimados, breves y 
repetitivos ayudan con su sonsonete a asimilar: nuevas pálabras y conocimientos 
como: los días de la semana, nümeros, oficios, nombres de animalitos y frutas, 
etc. El uso de títeres también promueve la evolución del lenguaje, ya que gusta a 
los niños y atrae su atención y se pueden usar en juegos espontáneos y en 

20 ¡Viva Ja música!, cinta auditiva 4, La rata vieja, canción y pista. 

Página 72 



cuentos que el maestro narre. También· ayuda a este propósito el imitar diversas 
onomatopeyas, como la de los sonidos de animales, al mostrar a los nifios 
láminas de éstos, acompafiando cuentos; cantos y otras actividades, de invención 
del maestro, como jugar al prograri1aáfo'radio, en el cual el maestro narrará 
determinado capítulo y los· nifios · · podrán imitar las onomatopeyas 
correspondientes. 

Los nifios de maternal en general realizan una actividad a la vez, como cantar o 
jugar. Por ejemplo, si se les pide cantar al mismo tiempo que realizan una 
actividad lúdicá, ellos ríen; se emocionan y se olvidan de cantar. Por ello como 
hábito en clase, primero se dedica un tiempo para cantar, y después, como 
premio al aprenderse la canción, pueden jugar mientras escuchan el canto o pista 
musical de éste. 

Es importante destinar un tiempo para la realización de juegos espontáneos para 
promover la actividad simbólica y la soCialiiación en los pequeños, ]a educadora 
puede ambientar el juego con un fondo musiCal infantil relajante y dar a los 
niños diversos materiales: cubos, juegos de ·ensamble, títeres, etc., elementos 
necesarios que proporcionan una fuente constante de estímulos que les pueden 
servir para simbolizar objetos caseros y personas o personajes conocidos como 
papá, mamá, el cartero, etc., creando con ello un ambiente afectivo y familiar 
que les proporcione seguridad para que desarrollen mejor su creatividad. Los 
infantes desarro11an su sociabilidad y adquieren o maduran sus aprendizajes al 
pennitirles jugar espontáneamente. La participación del educador será de 
observador, sociabilizador, pacificador y asistente individual y de grupo para 
cuidarlos, darles consejos y ayudarlos, si así lo desean y requieren. 
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En las actividades dirigidas es preferible también usar un fondo musical 
adecuado, también pueden incluirse en éste cantos y rimas alusivos a la 
actividad específica que se realice, el maestro puede dirigir diversas mímicas de 
tareas cotidianas, como la de hacer unas galletas, dándole a los niños 
ingredientes "mágicos o invisibles" que necesiten, proporcionándoles consejos 
de higiene y protección; y sugiriendo los distintos sonidos de la actividad, así 
como sus consecuentes ritmos ál amasar, al licuar, al batir, al esperar el tiempo 
de horneado, etc. ·· · · · 

Las actividades colecti~ai(-brganizadas.·d~beri 'ser sencillas y de corta duración, 
pues los niños a esta édadtienen un periodo'breve de atención, sólo unos pocos 
minutos, y se cansan y distraen pronto. Se puéde 'iinpulsar el desarrollo de la 
motricidad gruesa, mediante rondas infantiles, a[ combinar· las actividades con 
juegos motores. Son recomendables las actividades al aire libre, por lo que se. 
debe alternar el espacio de juego entre el salón de clases y el exterior. El 
educador debe tener presente su papel sociabilizador y no olvidar. la parte 
afectiva durante el juego, que es necesaria e intrínseca a éste~ eLmáestrq~debe 
propiciar un ambiente de orden, respeto y armonía. A contiriúaciól1 •. presento 
ejemplos de actividades artísticas integrales, que incluyen .elem.~ritÓs{~rámá.ticos, 
como creación de personajes, cuentos breves, música y niov¡fu¡e:l'lfb','y· s'onido 
corporal, ejercicios de corta duración, debido al tiempo de atenciÓÍi'délOs niños. 

• • r ' • , ' :·,·~ ·: '/_,::: 

. -· . '.¡ ... ~:~ ,; 

En esta edad el juego, incluido eri el género didáctico; d# lá: literatura infantil por 
ser un reforzador del aprendizaje, se desarrolla de·i-sensorio motriz Guego de 
acción, de movimientos y percepcfones) a juego simbólicb (dé los dos a los siete 
años), por ello en las actividades lúdicas deben integrarse ambos. 

Actividad los carritos21
: se ubicará a los niños.· dentro de un contexto dramático, 

explicándoles que el salón de clases se convertirá en una pista, en la que ellos 
correrán en sus autos, que estarán representados por unos círculos de plástico, la 
regla del juego será evitar chocar con sus vehículos y seguir la velocidad de la 
pista musical durante su trayeCto. 

Esta es una actividad de ubicación espacial, el objetivo es desplazarse libremente 
en diferentes direcciones asociando espacio, movimiento y ritmo, desaiTollando 
sensopercepciones visuales y auditivas, ejercitando la coordinación motriz 

21 Comunicación músical en el jardín de niños, 1996, p. 19, material auditivo, melodía 1 de la unidad l. 
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gruesa, en este ejei-c1c1c) se .·· incorp(.)ran .el~JlH~rttSs .. dramáticos que ayudan a 
reforzar los apré11dizajes/aLdotár10.~co.n ~n éor1t:e~tó cotidiano para los niños. 

~~~~~~=e~~i{~llJ,;f ¡:¡¡¡l~lillf f f~!ff~:u:::.::::··~:::~: 
__:::___¿::~:··.:: ~r.~ _: ._ · ~- ,~~{.~~<~·~~:~~,:~0Li·i:·_:_· ¿..' ; · ·' ''!~'::i_.!f~L_:_,:-~·'.·~~.:__:~~:~ ::~-:~:;~~~:~~~c·.~«2,~~~-- -~~~~::. ·:/)~~.:.: ::-:~::;_.i,'. ~~- ~ __ -. · 

•., _::.;:.: >- .-.~' 

,_ ,,:;~, .;, ... , 
-- ,_._ --···., .. ,-- ,, ,. .'.",·· "·~'.. '_,--;·:· ·:::'.~~ ·.·.;.~· -,', 

Los chasquidos y Jaleos entrena11 ~1:;nJyi11li~~{i0·ict~Y~;jellgua,:.ph~~iff~#~.ó,mayor 
destreza y precisión; al soplar con detefíñiná.clo ritmo:.y entonación;'se::'éJ~rcita el 
aparato respiratorio, con los otros ejerci~ios·se persigue mejoraf'ef·:ritrrio en la 
entonación, para lograr mayor fluiélezeñeIJenguaje. PC>r~Io'queJatf'avés•de esta 
actividad se potencia el aparato fono articúlatlór,preparandé> cl.f··~mb·en dicción, 
calidad auditiva, rítmico verbal y fohétiéa para·· qüe:"hiejo~e.{s\.1" lenguaje y 
desarrollo cognitivo. · · ···· ·· ' < "t ' · ·· 

.,4 •.. ·• .L ~/ :· . ·<iF . .,..·+;;,~~.:,>· + , .. ·.· .. 
Los cangrejos- : se platicará sobr~)Je>s .. c.~p~ej()S, los,l}ifí()s.~§~1~eqta!~n.enelpiso 
con las piemas flexionadas, . ~p·c)yáíjcl§se· cóii·~·rii'ant)S.J.~y~IJfü.~~;fütlga!~riJa .. ·• .. ser .· . 
cangrejos caminando hacia,átrás;'resp'etail.do los~cambio~2'de~yel.C>éiéi~pz1

de'la'.pista •.. 
musical. , ....... ·. ;~··";;'u .:J ·\ <>·· · ·· .. •;:;·}'': :·;;'.·;~~0~'ii~'.~}jf;~Hf:it~1~:;~.~·;-

A través de .. la actiyida~c ~~ ~~~~it.i ;a· motricidad grues~ ~ra~t;c~~[I;;·.ef 'patrón 
cruzado hacia. atrás.f'1a'u1JJca9ión espacial, al desplazarse. en. diferefite ·'po~ición a 
la acostumbi·ada' totidián~níehie; relacionando movimiento y tiempo·a:través dé 
las accion~s•le1itas~yfápidás que siguen el tiempo musical. · · · 

- ·: ' ' i -····:_~ ::<<".:. . :. ' . : 

Las hormigas: formar .a.Jos niños en fila, el maestro dirigirá el desplazamiento 
de los niños, narrando >'.las aventuras de las hormiguitas durante su recorrido, 
respetando los • distint()S cambios rítmicos en una melodía, indicará el momento 

22 !bid. P. 19, secuencia sonora 2) unidad l. 
2

' Idcm. P. 19, cancióll de la unidad l. 
24 Obra citada p. 20, sccueiicia sonora unidad 1. 
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de trepar, saÚar,':nadar, arrastrarse debajo de los túneles (las mesas del salón de 
clases), fe~1")1.~~!1~()',~ljl1ego al concluir la historia. 

/···· 

Este es ~otl-o~gj~fu~Ió>cte actividad integral que mejora la coordinación de 
movimientos~'~la/' atención auditiva, el autocontrol al avanzar en fila y la 

x·,,,--· 
itnagin~~iól1{.-,, .:~~,-\=:··:,/,~ ~:e\.,;;:;~~·':: ... , ·. 

7;· -• . - . ~- • ~·::,'.:; : ,«'o~:o:- --·'.' .,.; :_-\:, •. 

Los ~nimiies~5( riJe~Í~ht~; :ifa auciici~'ri.; ele , una pista musical, los nmos 
representarán diversos;a11imalitds~·?cm'cada'cambio musical el maestro indicará la 
siguiente representa9iói1,'dffoste ino<lO:i'los 'pequeños saltarán de puntas con los 
pies juntos, c~mo )os c~hguros; ,cariririal"án con las puntas hacia fuera, como 
patos; trotarán; comó caballos; se desplazarán despacio, como ancianos; andarán 
en cuclillas, como ei~ai1'()s; caminarán sobre las puntas de los pies, como gigantes 
y saltarán de cojito,'érÍtre' otras evoluciones corporales. 

Con esta actividad;, se . lograrán los objetivos psicológicos de ejercitar la 
coordinación motriz gruesa, adquiriendo noción temporal, espacial y de 
equilibrio, desarrollando el aparato neuromotor. En cuanto al aspecto psicológico 
el ejercicio desinhibe, logra que el infante adquiera espontaneidad, sociabiliza y 
estimula la creatividad. En cuanto a la creación de hábitos fomenta la atención, 
cooperación, orden, convivencia y compañerismo. 

Las habilidades gestuales se pueden ejercitar con rimas y digijuegos (actividades 
digitales), con cantos mimados, que son canciones cortas y sencillas que se 
acompañan con gestos que los niños imitan, y con cuentos dramatizados, que son 
breves narraciones que el maestro cuenta acompaña coi1gestos que los niños, la 
mayoría de las veces, imitan por sí mismos. 

Las emociones o sensaciones son estímulos sensiti,yos que se perciben a través 
de los sentidos, la música que se capta a travésdeltbído, puede inducir vitalidad 
o relajamiento y propicia movimientos corporales y gestuales; las telas de 
diversas texturas se aprecian gracias al tacto Y'las':fragancias por el olfato. Los 
sentimientos requieren de un proceso mental al;'ser una mezcla de emoción más 
conocimiento, la literatura infantil y las actividades integrales estimulan el 
proceso mental con rimas musicales, cuentos:' brev~s con una enseñanza, cuentos 
dramatizados, cantos mimados con una historia~ cuentos con apoyo musical, etc. 
Los cuentos fo1111an parte del género épic(),cie fa.literatura infantil y son relatos 
breves con personajes generalmente ficticios,>contados por una persona ajena a 

25 Jdcm. P. 20, melodía unidad 1. 
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la historia, •. los cualés f~cuican '~n )os niñ~s. valores éticos y estéticos 
belleza, orden bondad;{ver.da'd?pb,edie11cia; integridad, fortaleza, etc. 

__ - •• _-:__e ,·e_.;.;.'-,(>• -,-, -'- -,-"".-'- --~ .. ·~·- ---:-;;-- ·;--:;,..-_r-~·-• - .-

como 

Los objetivos d~~todafütéra1:ÜrairifariÜlson colaborar en el desarrollo integral del 
infante, foáaleciendo mel11oria;'. l~nguaje y vocabulario, precisando el orden del 
pensamiento, enseñánclole\el ~ITlllndo que le rodea, cultivando en él valores 
morales, sociales~ 'culturales y estéticos. 

Actividad Caperl1cita26
: se enseña a los nmos dos cantos de Caperucita y una 

rima del lobo (canto 1: Soy caperucita y a abuelita/ voy a ver/ le llevo tortitas,/ 
mantequilla, pan y miel./ Como ella no sabe/ que yo a visitarla iré/ una gran 
sorpresa/ y alegría le daré.), (Canto 2: Soy Caperucita rojal una niíia muy feliz/ 
con abuelita iré/ comida llevaré/ y unos panecillos que le hice yo,/ y unos 
panecillos que le hice yo.) y (rima: A la abuelita ya me comí,/ ahora chicuela, yo 
soy tu abuela/ y aquí te espero, muy placentero,/ para el festín, larán, larán, 
lirín, lirin.), con figuras troqueladas y una base plástica ranurada la maestra 
moverá personajes y escenarios mientras los niños escuchan el cuento grabado, 
en las partes en que se canta o recita los niños intervendrán en el cuento cantando 
o recitando con expresiones gestuales y mínucas, la maestra puntualizará al final 
el valor ético de la verdad y obediencia; posteriom1ente se dará como premio a 
los niños que participaron mejor unos títeres para que representen la obra con los 
breves diálogos que la maestra, de ser necesario, les proponga. Por último la 
educadora dividirá al grupo en equipos y a cada niño le dará un títere para 
propiciar la socialización entre ellos, nüentras pone un fondo musical relajante 
con sonidos de la naturaleza. 

-.'._-·-· 

A través de la música se perciben sensaciones por conducto de los sentidos, que 
provocan diversas emoCiones, favoreciendo el movinüento corporal y la 
expresión gestual, lo cuál es provechoso para la coordinación motora grnesa y 
fina, por medio de los digijuegos musicales; pero también uno de los objetivos 
de la educación artística es el inculcar valores éticos, y qué mejor forma de 
hacerlo si se incluye la parte afectiva, con cuentos en los que se enaltezcan estos 
valores humanos como la verdad, por ejemplo, en el cuento de caperucita roja, 
lográndose un aprendizaje integral al conjuntar el aspecto afectivo con la música, 
dramatizaciones y títeres para que el mensaje sea captado a integrado con 
plenitud en el educando, así no sólo se favorecerán emociones en el niño, sino 
que además se ayudará a la maduración progresiva de su mundo afectivo, al 
innuscuirlo en el proceso mental que involucra la enseñanza de los sentimientos 

26 Canto tomado del cuentomusical Caperucita:.material audioteca Cantos y juegos. 
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positivos que cre~rán~rresqll~ma de valo~es éÚcosyestéticos. en él. 
; e :· '..:< ::;· _ . ·- , . _ .- _•. 

Actividad &t 0pÍquúC>.iy:;_::1b~~,,ilifici~ ·c~1~ta;áh;¡a.:caÍ1cÍón El piquito mientras trabajan 
la pinza ínclice plllgar~:;~alJefiia1Ído~:con ;ámbas 'manos, al ·negar a la. paÍabra come, 
imitarári tomarhi c'ó1liida>co11 esfos:dedos con ambas manos (canto: Este es el 
piquito, de'Í1Íf .. p'ajá~(tó~{liis)/come, co111e, come y ya se va (bis)). 

- - ·. -_ -, ., ;-~--¡- -~.--.~~~,·:·_::;::- . .,.·"-·-o.~·,--_- ___ ,;;....;, ___ /~-'-- - - . :· ' - -

- ' - ~ ' .·,' \ 

La canción;Ef faiqáÚ~ es una rima musical, las rimas pertenecen al género lírico 
de, laditer~tura;:'.iiuaiitil,· sc)]1 breves versos y frases con terminaciones parecidas 
qúe e}pequefio.pl.lede repetir, aprendiendo así con mayor facilidad la letra y 
contenido de las mismas, con esta actividad se pretende coordinar movimientos 
digitales/ utilizando los dedos pulgar e índice al realizar diversas actividades . 

.La destreza manual, motricidad fina, más compleja que la gruesa, se puede 
potenciar por medio de actividades dirigidas: con juegos digitales y mediante el 
uso de material didáctico, mientras que se imitan actividades cotidianas, se 
pueden acompañar éstas con música adecuada. Los juegos espontáneos también 
cumplen con este papel de enseñanza, usando diversos materiales como cubos, 
juegos de ensamble, entre otros, mientras los pequeños escuchan un fondo 
musical relajante. La destreza manual también se ejercita en los cantos mimados, 
por ejemplo, en aquellos en los que se ejercite la pinza fina y en cantos breves, 
que los niños entonan mientras tienen en sus manos materiales didácticos que les 
sirvan para ejemplificar el contenido de la canción; los cuentos dramatizados en 
los que los niños, por ejemplo, imitan los movimientos de animalitos, de 
personas o actúan diversas situaciones también tienen un papel importante en el 
desaiTollo de la destreza manual. 

Actividad los globos: siguiendo las indicaciones de su maestra, los mnos 
cantarán con diferente intensidad, fuerte o suave, la canción El piquito, al cantar 
suavemente, realizarán los mismos movimientos de pinza fina de la actividad 
anterior y cambiarán la letra de la canción (canto: Este es el picote, de mi 
pajarote (bis)/ come, come, come y ya se va (bis)) al cantar fuerte, al mismo 
tiempo que cien-an y abren las manos, en lugar de hacer la pinza :fina. También 
se cantarán fuerte y suave otros cantos ya aprendidos. La maestra enseñará al 
grnpo un cartel con el dibujo de dos globos, uno amarillo y otro rojo, indicará a 
los niños que el globo amarillo significa hablar suave y el rojo, fuerte, 
ejemplificando la explicación con una serie de palabras, en las que combinará la 
intensidad con qué las, pro1mncia, y al mismo tiempo, señalará el globo amarillo 

27 Comunicación op. cit: p. 22, Canto Ei Piquito, unidad l. 
' ' -. ' 
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o rojo, - segun ; ¿dffesp0hda.)I)e~pl1ésAd~~ª a cada niño una hoja de papel y dos 

~:~'.1J~~~~~~1~~~~~~1~f {J}~\f i~~~~:i~~"~1~~~::~~~~7 E1~:~~ 
palabras, tres próriund~da~_ ;·:.~üi!i\"ifüerisl'Cí~&: fuerte y una modulada suavemente, 

::~:::·::;oel:1~:~1~~::~tli~t~tÍ:;:'.~:s g::::e:,::ri~::~t~:o: ~:: 
restantes no realiiar()~ \;·efejeÍ:;cfoio>Esto demuestra que, aunque de manera muy 
rudimentaria atín;Jos11iñcis a esta edad, mediante un proceso de trabajo artístico, 
que combine él cuerpo;-los sentidos y la mente a través de un concepto musical, 
pueden manejar y entender elementos abstractos como la intensidad del sonido, 
que no pueden ver, _pero sí apreciar a través del sentido auditivo, logrando 
dibujar su apreciación auditiva a pesar de las limitantes gráficas que tienen de 
acuerdo a su etapl1 cognitiva. Lo más importa~te es realizar este trabajo como un 
juego, no comoejercicio y mucho men()S i_ cC:nno examen, para que puedan 
trabajar sin ningtín tipo cie presión. _ · ''• -

Con• las activiJaá~s•Y"1iin€tl1is.~~J~~~~{~}'l~r~¡~ •c.aralizar•.~\l~necesidades 
de movimiento,· destrez·~_ : í~~huá('y: expresión - ·verbal; .. ri1ejpú1r.\: 1~·; ~p()f.ciinación de 
movimientos, pofej~ljlj)~o; ; a_f'S-aitar .y: correr; contribuyendo.·en:: el.-désarrollo de __ la 
agilidad mental y fisicátaFejercitar las percepciones mediante ·é1 ejercicio de los 
sentidos. >.:;;.:..:>:; _,. , 

..... ·~/~-· . <~).-) ~( ·., 

Pretendo en fas : acüVfdades -conjuntar música con movimientos corporales 
específicos aco1·desal ritmo y concepto de la melodía o canción, porque de esta 
manera -se pueden obtener los siguientes beneficios: desarrollo del aparato 
neuromotor, de la coordinación motriz gruesa y fina (al trabajar con instrumentos 
musicales, por ejemplo); estímulo de las sensopercepciones auditiva, visual y 
táctil; conocimiento de la noción del esquema corporal; acrecentar el equilibrio, 
fateralidad y ubicación espacial; dominio del orden secuencial, al mantener el 
cuerpo en orden al desplazarse, cuidando la secuencia. El ubicar el cuerpo y 
demás objetos en el espacio ayudará al niño, por lo tanto, a constituir conceptos 
espaciales y temporales, lo que le servirá posteriormente para mejorar su ritmo 
en la lectura y optimizar su estado de alerta y concentración visual, al planear y 
anticipar sus desplazamientos en el espacio. 

También es importante unir el movimiento y la música en el aprendizaje artístico 
para que el niño socialice, elimine timidez, canalice energía ó agresividad, 

Página 79 



estimule su creatividad, imaginación· y fantasía, además de que le ayuda en el 
proceso de la atención y, consecuentem~11t.e~ cl~Jél concentración. - -- -- ,- --: .--- . ;- : :~:r.~- ·- -- - - ~ 

Es importante recalcar que estas actiyicl~Cl~~.~~l~rite,adas para niños de maternal, 
son básicas para todo preescolar; co#:'.~iféréricias~·encuanto a su complejidad, 
duración y anexando, además, a:;é~c:I~~':~·c:taC:iH§trQ'i;~Ípp/~e;~ctividades elegidas de 
acuerdo a las destrezas que .. Ios'.ri'iños· váñ:adqufrieii:éfo·'debido a su consecutiva 

- •• j~ ' ·' -·;.~'- • ,_-. •, • :· •', - _ •••• •• _,.- •• -.-·· - • ·' • • -

maduración. ;;·· ,. ' ;. ~·; :•< 
~-':'_~):-.:~~:~j· ~-:~( .'·.} ~-·~_:_·_' ---="'~ .-- -:f<<"'~ ·:., 

En la planificación de cada':~fase :ele 'preescolar, se incluir una canción y/o 
actividad de saludo, c6r1tinuar cóú juegos de motricidad gruesa y ejercicios 
activos, gestuales, después' aétividades de motricidad fina, ejercicios tranquilos y 
de relajamiento, para que al concluir, los niños no estén demasiado inquietos y 
puedan continuar con sus labores escolares, despedirse cantan?o y foi-minar con 
una melodía o canción para que se formen y caminen hacia su'salón·de clases. 
También me baso en un programa anual, en Septiembre iné!~yÓ/c~nciones de 
bienvenida y cantos cívicos; a mediados de Octubre i· prép.aro actividades 
relacionadas a la tradición del día de muertos, en Noviembre .. organizo la 
presentación de villancicos y actividades navideñas· q\ie\(~e exponen en 
Diciembre, cada clase debe tenertm conceptc) quei?uríifiqJe los cantos y 
actividades, como mi cuerpo, los' sel1tidos, lci fcúnÜiá)' Íos animalitos, y 
enriquecer los ejercicios con cuentos, juegos con títeres o con material didáctico 
relacionado con el tema a trabajar. · 

Grupo de Maternal en actividad navideña 
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Niños de Maternal en presentación de su villancico. 

Página 81 

'=~~========~~~--~-----------------------------·-----· ---------



Kinder 1 

Página 82 

'==~~~--~~----------------·-----------·-------·----------



Los niños de kiilder 1, .en general;. tienen entre cuatro y cinco años, sin embargo, 
algunos niños cuent~ncm1 may9r o n1enor edad, para efectos de este trabajo me 
enfocaré Ínayom1ente en. ef perioclo promedio. Continuando con la enseñanza 

. progresiva, como en maternal, ·en este grado también se realizan ejercicios de 
coordinación motora gruesa y fina, encaminados a desarrollar la. psicomotricidad 

· y consecuente maduración en el• niño, porque a los tres y cuatro años, a través de 
su cuerpo, el niño descubrirá nuevas posibilidades de movirriientó, en relación 
con el espacio y los objetos, experimentando nuevas sensaciones con los 

•·· sentidos, que gradualmente le harán tomar conciencia de ·su propia imagen y del 
medio ambiente que le rodea. En cuanto a Ja enseñanza de socialización, se 
inculcarán reglas de respeto, convivencia y orden, como no empujar, esperar el 
turno, etc. 28 

La evolución del desarrollo motor de los tres a los cinco años se puede analizar 
por medio de diversos factores como: lajlexibilidad muscular, que disminuye en 
medida que el niño crece; el estatismo muscular, base del equilibrio corporal, 
que aumenta con la edad y madurez, y se puede observar tanto en inmovilidad 
como en movimiento (como saltos consecutivos); la independencia en los 

·grupos musculares, más desarrollada en esta edad en los miembros inferiores, 
que en los músculos de la car~; la coordinación de movimientos; la destreza 

. sensomotriz, capacidad para relacionar un movimiento que esté determinado por 
un sentido, como la relacióii ii.1ovimiento / vista, por ejemplo, al lanzar una 
pelota a un blanco y el esqueina corporal, representación mental del propio 
cuerpo, de sus posibilidades de inovimiento y delimitaciones espaciales. 

De los tres a los cincO a~;os se consiguen los progresos más importantes en el 
dominio de la motriddad gruesa: correr, saltar con seguridad, dominar la pelota. 
A los cuatro años su evolución motora ha mejorado notablemente con respecto al 
año anterior, es capaz de brincar, en promedio, quince centímetros; consigue 
saltar con los pies juntos y caer en el mismo sitio; logra mantener mejor el 
equilibrio sobre una pierna y saltar de cojito, destreza que se consigue 
frecuentemente después de los cuatro años, para lo cual fue necesario que 
mejorara su equilibrio y obtuviera cierta independencia en la motricidad de los 
miembros inferiores; obtiene mayor independencia de los grupos corporales, por 
ejemplo, al lanzar una pelota inhibe mejor la intervención del torso, realizando 
aisladamente con el brazo el movimiento. Hacia los cinco años le gusta trepar y 
lo hace con cierta soltura, puede caminar en línea recta, acertar en un blanco con 

28 Cfr. Pedagogía y psicología infantil, volumen 2, La primer infancia, El niño de 3 y4 años, 129-182; El niño de 
5 y 6 años, 7-72, 1996; Principios psicológicos, los procesos de enseñanza aprendizaje. Kinder 1, niños yniñas 
de 4 años a 4 años 11 meses, 6-7, 2000. 
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la pelota, cargar varias cosas en Ún carro_ y Jrrastrarld, sincronizar con bastante 
precisión el movimiento de fos ojgs'Jy,{la(óal:>eza,c:máriejAr. una bicicleta, entre 
otras actividades. A los cuatro años'§rnpie'za~ia\¡flt~rgs·iE~f el1 las actividades de 
grupo, le gusta medir sus fuerzas con eje'rci~loS'~·fi_siC'os:~:;~,_~¡i~~X; : 

; ' . ..,~;;'.]\:·~·'··e ~~-··,; >:;"- - <;.:y; ' 

Generalmente a esa edad ya ha adql.liriao.0j¡~füd~ó~dih~ción de movimientos 
simultáneos en las extremidades inferiorésXínder)end1zando~ el movimiento de los 
dedos de un pie del de los dedos def:cpie·.· -~oiitrario; sin e~bargo, todavía no 
puede someterlas totalmente a su voluritad'·y~húde mantenerse al nivel que le 
permiten sus propias posibilidades; ·.··la' Coordinación total de los miembros 
superiores está sometida todavía. a re_stricciones parecidas. En los ejercicios de 
destreza. de coordinación sensomotriz la velocidad en que se realicen éstos 
incrementará proporcionalmente eón el aumento de edad del niño. Con relación 
al esquema corporal, a partir de los cuatro años la lateralización está en proceso 
de instaurarse y entre los cuatro y cinco años los niños empiezan a distinguir el 
lado izquierdo y derecho de su propio cuerpo. · · 

Durante el cuarto año adquiere cualitativamente las habilidades más importantes 
en el dominio de la motricidad fina, es . bastante ·diestro · con las manos, puede 
abotonarse la ropa, hacer. el lazo de los zapatos, pw1tear siguiendo una línea, 
moldear objetos sencillos, recortar con las manos tiras de papel, dibujar detalles 
más elaborados, enfocá1idose en uno o dos puntos de la imagen. 

En cuanto al nivel de entendimiento, los progresos se suceden con más lentitud 
que en las funciones motoras. En los juegos de comprensión la asimilación del 
tiempo pretérito y futuro es escasa, en sus actividades dramáticas el desarrollo de 
los argumentos es limitado y cambia constantemente de personaje, como en el 
periodo anterior, frecuentemente surge en éstos un amigo imaginario. Al oír un 
cuento se pierde fácilmente al intentar seguir el desarrollo de los hechos, lo que 
no es obstáculo para que se identifique con los personajes y se involucre 
inclusive corporalmente en sus aventuras, llegando a reproducir sus vivencias 
con ademanes y movimientos musculares involuntarios, debido a que en esa 
edad el niño es sumamente activo y fantasioso. 

Poco a poco abandona sus juegos solitarios, le agrada jugar en pequeños grupos, 
teniendo para él mucha importancia las reacciones sociales que se suscitan. En 
sus manifestaciones verbales muestra. la misma energía que en su actividad 
motriz, es hablador, imaginativo, y dependiendo de su carácter, puede incluso ser 
dominante y dirigir frecuentemente frases imperativas a sus compañeros de 
juego. 
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Niños realizando unjucgo grupal. 

El niño de cuatro años posee un vocabulario aproximado de mil quinientas a dos 
mil palabras, habla con más fluidez y da respuestas más adecuadas a lo que se le 
pregunta, la estructura y forma del lenguaje ya está completa, puede construir 
oraciones largas y complejas, y tiene la destreza necesaria para entender y seguir 
hábitos lingüísticos, lo cual demuestra buena capacidad para asimilar y 
generalizar, debido a que ya posee esta habilidad, el lenguaje constituye para el 
niño una fuente de placer y lo utiliza, por tanto como juguete en sus juegos, y al 
mismo tiempo es una herramienta usada en su facultad de razonar sobre el 
ambiente que le rodea. A esta edad el infante acompaña sus juegos con 
monólogos ininterrumpidos, debido a que aún no posee la interiorización y 
abreviación del lenguaje, que permiten que el razonamiento mental sea más 
rápido, requisitos que definen al pensamiento como tal, todavía faltarán algunos 
años para que el niño logre interiorizar completamente el lenguaje, sin embargo 
esta incapacidad para dejar el lenguaje l1o interior le permite la maduración 
lingüística. · 

Durante esta edad, . cuatro afios, •· sigt.len presentes las características de la etapa 
preoperativa: utilizaCión ;del: lengl.aje; construcción de símbolos y los juegos 
simbólicos o de sirriulácro. Al.realizar actividades de imitación, que incentivan el 
uso continuo de las· imágenes internas, e involucrarse en juegos cada vez más 
imaginativos, el pequeño aprende a socializar y con ello ejercitará la habilidad de 
relacionar las palabras con sus significados, logrando manejar objetos y 
situaciones mentalmente. Por lo cual a esta edad es importante destinar un 
tiempo para el juego espontáneo, agrupando al niño en pequeños equipos y 
dándole diversos elementos para propiciar su actividad simbólica y desarrollo 

Página 85 



lingüístico. Sin embargo, al ser el lenguaje una herramienta simbólica, que entre 
otras, ayuda al individuo a operar con su realidad, cuando el infante carece de 
éste, aún así puede llegar al pensamiento lógico, por otros medios como el juego 
simbólico, la imitación diferida, el dibujo, las imágenes gráficas y la consecutiva 
imagen mental. El representar el contenido de los cantos con ademanes también 
enseña al niño otra forma de comunicación. 

Al acercarse a la edad de cinco años, debido a los logros obtenidos en los meses 
anteriores, su evolución progresa velozmente,· demostrándose en sus palabras y 
acciones, sin embargo es.ta maélurez es relativa; en sus conductas demuestra 
inseguridad en. el .fondo Y. ·es ... ·•'rnuf}depei1diente de····la madre, aunque en el 
lenguaje vaya pe1:diendo sus ~rasgos;ego9éritri~.os/ las: ideas. y procesos mentales 
aún son muy subjetivos y· el pensarruento 'es rá'.ún;U,!lidimensional y estático, por 
ejemplo, un niño a esa edad só.lo. detepüná' la· ca1~tida.d::'en. un recipiente por la 
altura que alcance el líquido, siri !preob'upars.e:.:pór· ejemplo del volumen del 
envase que lo contenga. · · · ·• · i· ·•· · · · ;( .', ., •• ; ·.·. · 

• . . ¡ . . ·., .. · .. • 

. El desarrollo de las actividades debe darse en un clima de lil")~·rtad y estimulación 
.· afectiva, el juego, dirigido unas veces y espontáneo otras, ocupa un papel central 
en la potenciación de las destrezas infantiles, debido a que el desarrollo del 
lenguaje y los hábitos tiene lugar básicamente por medio de la socialización, y el 
proceso de integración en grupo a esta edad se da fundamentalmente en la 
ocupación habitual y principal en niños de esta edad: el juego, que introduce al 
infante en las primeras experiencias relacionadas con la adquisición de hábitos 
sociales, por lo que especialmente a los cuatro años, deben incluirse actividades 
y juegos que impliquen la coordinación y colaboración en actividades grupales y 
que favorezcan mayormente el desarrollo fisico y creativo. Los niños, mayores 
de cuatro años, que no han tenido oportunidad de compartir regularmente sus 
juegos, frecuentemente manifiestan en diversa medida retrasos en su 
maduración intelectual, afectiva y social. 

Del nüsmo modo en que existe estrecha relación entre J()s progresos. motores y el 
desarrollo psíquico, de la educación motriz que i:ecilJa/eL.niño. en eljardín de· 
infantes, dependerá la estructuración de los rasgos{pe, $~;'personalidad .y los 
aprendizajes de escritura y lectura (por <ser ;.~~"i;~·~í7:,rilismos ejercicios 
psicomotores); y los lógico matemáticos, porqueJÍa~;;prlm~ras 'nociones en este 
aspecto se adquieren a través de ejercicios ojuegos .. de-;:ordenación, separación y 
clasificación, como ubicar por colores, forrnasi<o5(tamafios, y aplicación de 
conceptos como alto/ bajo, grande/ pequeño; delante/ atrás. 
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En esta edad, la basede la educación de la psicomotricidad del niño la aporta su 
propio cuerpo, por medio de éste; '..a través del control psicomotor, 
progresivamente se establecerá · el predol11inio de los centros superiores del 
cerebro (la razón) sobre los inferfores (instinto). La educación psicomotriz se 
basa en lo experimentado a través de la actividad motora espontánea, y utiliza el 
descubrimiento progresivo que el individuo hace de conceptos básicos y sus 
múltiples combinaciones, estimulando todas las posibilidades de expresión 
simbólica y gráfica para llegar al objetivo final, el descubrimiento de la 
abstracción. La psicomotricidad se· provoca por medio de contrastes perceptivos 
y por efecto de la similitud a la generalización. Los contrastes básicos a utilizar 
son cuatro: de velocidad: rápido/ lento; de medida: grande / pequeño, alto / bajo, 
largo / corto; de dirección: derecha/ izquierda, delante / detrás y de intensidad: 
fuerte / quedito, grave / agudo. 

En la enseñanza psicomotriz deben estar presentes. los siguientes objetivos: el 
esquema corporal, trabajando esta imagen a través élelcOntrolde movimientos y 
respiración, coordinación global de las extremidades·· y el aprendizaje de la 
relajación; la organización espacial, usando el movimiento corporal del niño, 
introducirlo en nociones básicas del medio espacial como sucesión, continuidad, 
separación, proximidad; la organización temporal, a través de ejercicios 
rítmicos; el movimiento amplio, ejercitándolo con actividades de desplazamiento, 
equilibrio, coordinación de gestos y ritmos; los movimientos de precisión, dando 
al niño objetos pequeños para que los manipule, haciendo ejercicios de 
coordinación de manos, control de dedos, como los juegos digitales, 
coordinación del movimiento de la mano con la vista; el grafismo, haciendo 
movimiento de rotación con la mano y elbrazo, por ejemplo. 

En este grado escolar los niños continuarán con actividades rítmicas, dramáticas, 
espaciales, entre otras, como en matemal, añadiéndoles nuevos elementos a 
trabajar, acordes a las destrezas y conocimientos adquiridos, propios de los niños 
en kinder 1. 

Actividad marchando: mientras cantan la canc1on Marchando29 (Marchando, 
marchando,/ formemos una línea,/ no dejes que alguien/ te gane tu lugar./ 
Marchando, marchando,/ formemos una línea/ y al terminar/ vamos todos a 
brincar.), las niñas formarán una fila y quien esté enfrente guiará el 
desplazamiento por el salón, mientras tanto los niños seguirán espontáneamente 
el ritmo de la canción con tambores, maracas y cascabeles, después niños y niñas 

- .:·:: ;'· '.-···.. . 
29 Pedagogía musical. El niño y la música, 2000, mater.ia.1 auditivo, éanción y pista, Marchando. 
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intercambiarán papeles. Posteriorn1ente, con el acompañamiento de la pista 
musical se cambiará la palabra marchando por saltando (como canguros), de 
puntas (como gigantes), entre otras frases con las que los niños imiten las 
acciones y dramaticen a los personajes. 

Mientras los niños juegan a ser soldados o canguros o gigantes, en esta actividad 
de movimiento amplio, ejercitan las destrezas de desplazamiento y coordinación 
de ritmos, en un ejercicio grupal, en el que el desplazamiento mientras se trabaja 
corporalmente el ritmo musical de la canción y melodía ya no es libre, como en 
maternal, sino dirigido, en el cual, mediante el propio movimiento corporal del 
infante, se promueve el aprendizaje de la noción de sucesión~y continuidad, al 
lograr un desplazamiento lineal, delimitando su movimiento aLseguimiento de 
una fila en línea recta, mejorando la ubicación espacial en eF;Jiiño; al mismo 
tiempo que el otro grupo practica una actividad individua(;':Y{espontánea en 
cuanto a la interpretación dramática, agilizando su sentido ~udJtiYo y ejercitando 
su destreza rítmica con el manejo de instrumentos de percusión)/\< ' , ' 

Actividad la orquesta: los niños entonarán la canción La orquesta30 (Con unos 
muy lindos panderos [claves} el ritmo voy a llevar/ en esta bonita orquesta/ que 
todos van a escuchar/ /ara, /ala, /ara /ara , la la la .. .) y al tararear un grupo 
llevará el ritmo con pandero y el otro con claves en el momento preciso. 

En la ejecución de actividades rítmicas, en este grado se continuará con el 
acompañamiento espontáneo rítmico corporal e instrumental en las canciones y 
rimas, como enmaternal, y además,, los niños marcarán el pulso, ritmo melódico 
y acerituación inusical, ,únicamente por medio de la imitación de los 
movimientosque,ejecute Ja, maestra. , 

Juego ele la baterí~: la maestra, pegará cuatro carteles en el pizarrón, uno con un 
punto dibujado, el que le sigue con dos, el otro con tres y el último con el dibujo 
de cuatro puntos, dará a los niños algún instrumento de percusión y les pedirá 
que lean la partitura del pizarrón y la interpreten como lo hacen los bateristas, 
tocando el instrumento el número de veces dibujado en el cartel que indique la 
maestra, ésta procurará crear ritmos repetitivos y contagiosos y acompañará la 
ejecución infantil dando suaves golpes en el pizarrón. 

En esta actividad psicomotriz rítmico gráfica, se, trabaja la organizac1on 
temporal, por medio del ejercicio rítmico (sonidos lentos y rápidos), y los 

30 Ibid. Canción y pista,, I~ Orquesta. 
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movimientos de prec1s1on, al manipular los instrumentos, coordinando los 
movimientos de la mano con la secuencia rítmica que percibe a través del 
sentido de la vista, desarrollando la atención visual. 

.·.·.'.:--'.. 

Grupo de Kinder 1 en un ejercicio rítmico grupal. 

Actividad de lateralidad: los nifios aprenderán la canción Los soldados31 (un 
paso a la derecha,/ un paso a la izquierda,/ marchar, soldaditos, /marchar sin 
parar,/ marchar soldaditos,/ lo ordena el general. [brincar, girar, aplaudir]) y 
fom1arán cuatro filas, los nifios de la derecha usarán un sombrero y las niñas de 
la izquierda tendrán un pompón rojo, mientras cantan se desplazarán y realizarán 
las. acciones que el canto les indique, mientras la maestra levante el sombrero o 
elpompón en el momento en que deben orientarse a la derecha o a la izquierda. 

Este ejercicio que también favorece la ubicación. espacial, además refuerza o 
promueve, a través del manejo corporal, la · comprensión y manejo de la 
lateralidad, con apoyos didácticos que servirán de ayuda al niño, todo ello dentro 
de un contexto lúdico, al jugar a ser soldados. En kinder 1 se pretende la 
dramatización libre, es decir, aún no supeditada a un texto, en los que 
representen a través de su cuerpo diversos personajes, como en el caso de los 
soldados o gatos o estatuas, acompafiando sus imitaciones con onomatopeyas, si 
el ejercicio lo requiere. Para complementar esta actividad se contará el cuento 
Las filertes piernas de Pepe, que narra las destrezas motoras que ha adquirido el 
nifio, por ejemplo, si su mamá lo ve saltar le dice: Dios te dio/ dos fuertes 
piernas/ para saltar, brincar/ y gozarte mucho; esta frase la repite su mamá 
durante todo el cuento, en el momento en que corre, salta de cojito, se para de 

31 Idcm. Canción y'pist~, Lo~soldados. 
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puntitas, etc., por lo que los niños al escuchar la frase reiteradamente la repiten 
con el ritmo que la maneja la maestra. 

Juego amigos: se pide a los niños que imiten los movimientos que hace la 
maestra siguiendo una pulsión constante, como aplaudir a la izquierda y mover la 
pierna derecha y viceversa; tocar con la mano izquierda el hombro derecho y con 
la mano derecha la rodilla izquierda e intercambiar el orden. Cuando la maestra 
diga la palabra amigos los niños voltearán hacia su compañero más próximo y 
chocarán sus palmas. La profesora debe iniciar con un solo movimiento y 
sostenerlo pulsándolo (aplaudir a la izquierda), para darles tiempo a los niños de 
copiarlo, y después incluir el segundo (mover la pierna derecha), en el momento 
en que la mayoría logre copiar el ejercicio mixto y cruzado la maestra dirá la 
palabra amigos para variar lá secueneia. · 

, , 

A través del pulso repetitivo y constante deJaactividad de~crita se pretende que 
el niño mejore su coordinación de movirriientos , compuestos simultáneos, 
creando interés por la actividad al i11clúir el eleme-nto hídicO de buscar un amigo 
para compartir el juego. ' 

Juego de la oruga: la profesora explicará a los niños cómo se convierte una oruga 
en mariposa, les dirá que'jugarán a que un hada Jos convierte en orugas o 
mariposas con su varita mágica, y les dará Ún~ mascada para representar la 
transfonnación, la niaestra pondrá una mel()día éstructurada con contrastes 
marcados de velocidad, en lá parte lenta serán ~orugas Y en la rápida podrán volar 
como mariposas. 

- - .. ---- ... 

En esta actividad se estimula .la ;p~Íc()~~~icidad, .porc medi9' del contraste 
perceptivo auditivo de velocidad rápida ':y lenta ... Tambiérí: promueve la 
imaginación creativa a través del juego dramático.·.·. _ .· .•• .:,··.-<' ;· 

Las actividades descritas son muestras de aprendizaje irit6~al, porque en éstas se 
estimulan conjuntamente las fibras sensoriales y rriótoras, perfeccionándose al 
mismo tiempo sentidos y motricidad, por medio de las interacciones entre las 
neuronas, creándose sinápsis, redes neuronáles que estimulan la actividad 
cerebral, propiciando el proceso cerebral, estimulando la participación del niño 
por medio del ejercicio del juego simbólico en elque están inmersos en esa edad. . . '•·· 

. :.----,~ -

Actividad. Don Clavito: se cont~rá a los nifios acerca del país de la música, en el 
que, , en Juga( de :hablar, se comunican con sonidos, ahí habitan los clavitos 
musicales, existen,\fatnilias. integr:act'as por papá, mamá y los hijos, algunos se 

' ~' - . . ..,. ' .. - . " _. . . . . " . ' . - -
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dedican a curar a los eúfermos, pues son doctores, otros son bomberos, en fin, 
como en. n1.:1esttpp¡;iJs,. e.~jsté11~>gran cantidad de oficios. Después del relato la 
profesora enseñará un óar:tel,conla clave de sol dibujada, pero con una figura 
humana, expliéará que;,Doi1.~Cfaviio .nace de su ombligo, después se forman su 
estómago, ·cabeza,'c.uello'!i'y••atraviesa su ombligo para finalmente formar su pie. 
Mientras narra. la foiTií&Ción~!de Don.Clavito, la maestra dibujará la clave de sol 
en el pizarrÓi1, d~s'p,ués'~ré'partfrá papel y crayolas para que los niños dibujen la 
figura; tomando coino:6Jernpfo el pi·opio esquema corporal. 

·El dibujo de la clave de ~ores muy 'dificifde hacer, incluso para niños de hasta 
tercer grado de primarfa~ pero pqi- inedio d~lcl1ento, que estimula su cerebro para 
la creación de imágenés mentales, y haciendo, ·además, una semejanza con el 
esquema corporal, logran dibujar esta figura sin ninguna dificultad casi todos los 

.. , . . . ·. ,'.· . 
niños. 

Resultados de la actividad: de .23 i]J~rtiéip~ntes, 20 de ellos lograron dibujar la 
clave de sol, y en próm'edio . un 85 % realizaron la figura siguiendo un trazo 
continuo. · .. > 
Esta actividad tiene varias utilidades prácticas, ayuda al nmo a ejercitar la 
ubicación espacial en el área reducida del papel de escritura, también sirve para 
conocer el grado de madurez de los niños, y para detectar si algún pequeño 
requiere ser supervisado y canalizado con la psicóloga de la escuela para que, de 
ser necesario, obtenga la ayuda que requiera. Por supuesto, tomando en cuenta 
las opiniones de las profesoras que conviven más tiempo con el niño. 

Para concluir de manera práctica el capítulo, expongo a manera de ejemplo, dos 
actividades de proyección de cuerpo en el espacio, que conjuntan música y 
psicomotricidad, en las que se ejercitan tanto la atención como la memoria, al 
estimular percepciones sensoriales, como la auditiva y la visual; además de 
desarrollar el sentido de orientación y afinarlas coordinaciones motoras gruesa y 
fina. 

Actividad 1 : Las estatuas. 

En un espacio>adectmdo, se pide ,a los mn,os que caminen siguiendo un patrón 
. dramático, determinado; por. ejeli1plo: .de• enaiutos o viejitos o astronautas, etc. 
Indicafa los ÚiñoS,qtíe ncf sepemuiirá tocar con su cuerpo a otro compañero, si 
lo hacen perderán, y. qúe cuando pare la música todos quedarán congelados; 
animarlos también' a utilizar todo el lugar indicado durante el ejercicio. Poner 
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música acorde. al tema ~]egido e . impulsar a los participantes a seguir e 1 ritmo 
musical, por ejdnplo; 'marcando éste con una maraca. En el momento en que 
estén congeJadós~ fa. 1na~-stra hará' observaciones, por ejemplo, sobre e] manejo 
de espacio: sito(lO{está.fragrupados:en un solo lugar, si quedaron vacías algunas 
áreas del sa1ó11 ~t~;~~.tariwen'les puede hacer preguntas como: ¿quién estaba antes 
que tú? y•- . polTientarl~s:-sobre _ l~. participación de todos durante la actividad. 
Algunos nlño.s: pil~ci.~g-partfoipar d9mo espectadores o visitantes del museo, e 
inclusive se pueden realizar concursos, por ejemplo, el de Ja mejor estatua. 

- 0 i_.''<C ~' .-< ' ' ' ''· • n' " ' • ' ' • ' 

.;:;rº~;'-::;~:~_ °"- ':-_:f : ~-e~_""_'.<>.- ~~·i> 

Actividad .2:·LbstiegÜito~. ~: 

Si esfa actividad se lmce irídividua( se vendan los ojos de quien juega, y se pide 
al niño que siga el sonido de una campanita, si la actividad se hace en grupo, el 
niño que presida la fila será quien guíe el desplazamiento. Se forman grupos de 
aproximadamente cinco participantes. Al equipo que participe se le pedirá que 
observe bien todo su entorno, para que después se pueda desplazar en él con los 
ojos vendados, siguiendo un sonido. Ya que hayan observado bien todo el lugar 
que recorrerán, se les indicará que hagan una fila y se tomen de los hombros para 
formar un tren; después de vendarles los ojos, el niño que quede enfrente es el 
que guiará a sus compañeros, siguiendo el sonido rítmico (por ejemplo el de una 
campana), que la maestra sonará al desplazarse por el salón. Los niños de los 
equipos contrarios, en momentos determinados por la maestra (por ejemplo 
cuando levante su mano), podrán intentar confündir con otros sonidos, al equipo 
que esté trabajando, de esta fomia los niños desarrollarán su atención a través del 
ejercicio del sentido auditivo. 

Esta es una actividad psicomotriz, ya que combina la coordinación del 
movimiento motor_;gn1eso.de desplazamiento, a través del empleo de la 
audición, cuhninando'en~I ejercicio- de la· destreza sensomotriz, debido a que el 
movimiepto-~está' deierrilinádo pbr el. sentido auditivo, los. logros de esta actividad 
son trabajaleí'esqÚem-a corP'~raJ y ~ejorar la ubicación espacial. 

: ''.·:·\~. :~'r .- :~\:~ _. .. :.·., 

Beneficios de i~sfa'c:>~ a'ctividades: 

~: :::.:::~1~~~1liJt::~a~5::::~ecciona al seguir el ribno, al tiempo que 
realiza Sl! 'cl~spla~a,rnie.nto. En la actividad 1, al seguir un patrón dramático 
detemlinadci, eli'íiiño debe crear con su propio cuerpo un personaje, lo cual 
hace que córpóralmente adquiera mejor expresividad. 
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-.. -.·- . . ·.· 

b) Control impulso motor fino: en la actividad 2 ·los 'r'lÍñbs·estimulan su tacto al 
tocar las paredes al desplazarse, desarrollanclo su cóordinatión motriz fina. 

c) Estímulos visuales y verbales: en el•·. pfoyect&.' {:·el•. niño debe seguir 
indicaciones sobre el espacio, el persoriaje.a\repºre~entar, etc., lo cual mejora 
su memoria auditiva. En el 2, el niño deberá ··acudir a su memoria visual 
pasada para desplazarse convenientemente, desarrollando su equilibrio, 
lateralidad y ubicación espacial, adetnás de acrecentar su estado de alerta y 
concentración. 

" - ;~~~-.~ -.-

B) Estímulos auditivos: 

a) Alerta:. se perfecciona el estado de alerta en la actividad 1, para escuchar los 
sonidos de los pasos de sus compañeros y no 9hocar con ellos mientras se 
desplaza; y en la 2, para poder escuchar. y distingi..lir desde dónde proviene el 
sonido que debe seguir. .···· ... ·· ... ·.. · . ,. , , "· ·. · 

b) Atención auditiva y selectiva: en ·~1 ~jetci,c_i6:;.2·.e1 niño debe seleccionar el 
sonido correcto (de la campana); cle l(>s,,'focol"feótos (los sonidos emitidos por 
sus competidores). . ..•.. · '. ·-.·: •. ::~ ;>'. ':·< · 

c) Contraste de estímulos: en el l, el~ontr~ste.'e~· de sonido / silencio, y en el 2, 
el niño debe diferenciar eLsoi1ido;c6rrécto} de los ruidos emitidos · 
contrincantes, lo cual favorece la:"pe,rcépciónauditiva del infante. 

C) Estímulos visuales: 

a) Rapidez: el niño potenciara su rapidez visual. En la actividad ldeherá activar 
velozmente sus reflejos, para evitar chocar con sus. cÓmpañ.eros;.y ·en la 
actividad 2 tendrá solo un tiempo breve, para situarse en eléspacio, antes de 
que le venden sus ojos y deba desplazarse. 

b) Enfocar selectivamente: por la estructura del ejercicio 2, el niño se ve en la 
necesidad de seleccionar rápidamente el lugar para ayudarse a recorrerlo 
cuando le venden los ojos, estimulando así él desarrollo de su orden 
secuencial. 

c) Memorizar: en ambas actividades, al crearle al niño la necesidad de escuchar 
las indicaciones, el pequeño ejercitará su atención, por lo tanto, incrementará 
su capacidad para memorizar. 

D) Orientación: 

a) Sigue dirección: en los dos ejerc1c1os, el alumno seguira una dirección 
determinada por los sonidos, ubicando su cuerpo en el espacio. 
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b) Desarrollo de la relación~\ri~o ,esp~cia,1: po'r.ej~mplo, en la actividad 1, esta 
capacidad aurrienta, m~di~nte, el prppjo•'111óyiijii~i1,t9 c9rporal, que ubica tanto 
a su propio cuerpo ei1 elespaCio;;'éoino 1al:'<l~Üé)s\~emás, al desplazarse por el 
lugar de trabajo. .· ,~, :,:.; ;::!~";~".'· ·~-· -~{'.·~- ~e;;~~ .,~""' /" 

c) Derecha - izquierda:.· ~I.tieí11P,9. '.(,qúp~~.<?'P,Or la maestra para hacer 
observaciones a los ni~()s,{",sol?te>i~l'J;llig~~j~ei1',étue se encuentran, puede 
aprovecharse para refürz~r :~nT.~íI.()~ ~~~Ii'-'Cofíci9-irl1Teríto, destreza y concepto de 
Iateralidad, por ejernplo,<p·regiiniái1~Ql~s;si}se;ericuentran a la izquierda o a la 
derecha de otro compañero),.,;.,; 2.i';~;>~,,,~;~ft~'fé~< · 

·-,·-;~; .'C,-:: .·. ··~~;~:. •·.:1~- .. -~~,-~:.: .. 'v·-,, '•;•; 

Por las razones expuesfas~¿Vlds éj~rcicio~ rllixtos en los cuales se incluyen 
estímulos sensoriales y motrices, lógran irifluir positivamente en el proceso 
cognitivo al desarrollar el aparato neuromotor; y también son benéficos en la 
maduración del niño, pues son actividades que socializan, eliminan la timidez (al 
realizarse en grupo), canalizan la energía de los pequeños al estímulo de su 
imaginación, fantasía y creatividad. · 

Página 94 



Kinder 2 

Página 95 



Las edades promedio de los nmos de kinder 2 se ubican entre los cinco y seis 
años, periodo que abarcaré en este capítulo, en este grado me baso en el curso 
Rondalla 01, complementándolo con otras actividades y ejercicios de inventiva 
personal. Continuando con el desarrollo progresivo que planteo para los cursos 
de educación artística en preescolar, los niños en este grado seguirán trabajando 
su cuerpo y voz mediante ejercicios de expresión corporal y vocal, dentro del 
contexto de los juegos temáticos, que incluyen el seguimiento de un argumento. 
También aprenderán signos rítmicos y estructurarán ritmogramas y dictados con 
ellos. 32 

· ·• .·· 

- -_ .. . --

Los niños a los ci11co élí'íos tienen un mejor control de su cuerpo, logran distender 
voluntariamenté Jos<inúsculos, relajando brazos y piernas, el estatismo en 
inmovilidad continúa acrecentándose, el seten_ta por ciento a esa edad logra 
mantenerse sobre las puntas de los pies con· los ojos cerrados más de diez 
segundos; en cuanto al estatismo en movimiento, casi todos tienen éxito al saltar 
con los pies juntos y caer en el mismo sitio y antes de cumplir los seis años 
podrán alternar este salto con saltos laterales hacia atrás o adelante, y el setenta y 
cinco por ciento realizarán sin dificultad el salto sobre un solo pie con la pierna 
dominante. En las pruebas de salto de altura puede rebasar una cuerda situada a 
20 centímetros del suelo. A esa edad aún le falta independencia en los 
movimientos musculares, en movimientos dirigidos el niño involuntariamente 
contraerá músculos, por ejemplo, al pedirle a un niño que se coloque tendido 
sobre su espalda y que levante primero una pierna y después la otra, no podrá 
levantar las piernas extendidas, le quedarán en semiflexión. Los movimientos de 
los miembros superiores aún no los realiza con precisión, presenta disfunciones 
musculares y no consigue total independencia muscular, por ejemplo, si le 
pedimos que mueva los brazos a la derecha, volteará simultáneamente el tronco. 

Con relación a la conducta motriz, aunque el niño de cinco a~os esté' capacitado 
para desenvolverse con seguridad, específicamente··e,n ~fAre~;Ae_,'Ia:,1notricidad 
gruesa, y posea mayor equilibrio y control que el~de .. cuatio,~:::es';también menos 
activo y expansivo. En el manejo de la motricidad fii:1~, tC>cia.ví.~'1~:falta adquirir y 
evolucionar varias habilidades. ' .. · · ·. · · ; <;. '. . · 

A esta edad, su desarrollo ha tenido una evolución progresiV'á. de las estructuras, 
por lo que las funciones realizadas conllevan haéfa conciuc,tas';dé mayor calidad, 
sus percepciones se vuelven más . claras; rnejora sü .~qÜ~lil:Jrio/y ritmo, 

... ' ·.· .. . 

32 Cfr. Pedagogía y psicología infantil, Vol. 3, El periodo escol~r. El niño d~ Sy6~ño~, 7-72, 1996; Principios 
psicológicos, los procesos de enseñanza aprendizaje. Kindcr 2 niños y niñas de 5 años á 5 años 11 meses, 8-9, 
2000. . . .• 
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consecuentemente en la . habilidad sensomotriz, capacidad de coordinar un 
movimiento a una determinada percepción sensorial, por ejemplo, al combinar 
movimiento /visión, el niño ya posee una destreza considerable si los ejercicios 
los realiza a un ritmo propio, pero si se le pide mayor velocidad en la ejecución 
de los mismos, puede confundirse. 

El proceso de lateralización está en camino de quedar definido, afianzándose el 
dominio de la mano dominante sobre la no - dominante, la mayoría de los niños 
distinguen el lado derecho e izquierdo de su cuerpo, y también la derecha e 
izquierda de los objetas, pero aún· les es dificil hacer la misma distinción de 
lateralidad en otra persona. La integración del esquema corporal casi ha sido 
lograda, sin embargo, las dificultades que tienen los niños a los cinco años para 
vestirse demuestran las defi~iencias:·.d~· asimilación ·del manejo de esquema 
corporal, pues el problema para~ re8.liÍ:ar la tarea no se trata tanto de habilidad, 
sino de orientació11 :espacial d~lás· piezas y c_onocimiento de su propio cuerpo. 

A los cinco años el niño descubre la diferencia sexual e inicia el proceso de 
identificación con el progenitor de su propio sexo, adoptando las conductas, 
ideas y hasta sentimientos de éste como suyos. Se encuentra en la fase de 
resolución edípica, empieza a darse cuenta de la estructura familiar e inicia la 
formación y diferenciación de conceptos morales como el bien y el mal, _el 
proceso de abandono de sus deseos edípicos le provocan manifestaciones muy 
intensas e impredecibles tanto de cariño como de irritación. · 

El niño continúa el proceso de establecer su identidad y autonomía como 
persona, en el ambiente escolar debe hacerse merecedor de respeto siendo 
competente, desenvolviéndose con soltura y valiéndose por sí mismo. El 
relacionarse con un grupo le ayuda a formarse una imagen de sí mismo, por ello 
son tan importantes para él las expresiones de afecto o rechazo de. sus 
compañeros, ya que le proporcionan un panorama más amplio de sus 
capacidades e ineptitudes. En sus relaciones escolares no presentan dificultad 
para compartir sus materiales de trabajo, pero casi siempre reálizan .. sus 
actividades en fonna independiente, al finalizar el afio lograngrancles.avánces en . 
su socialización. · · · · h • :;: ••.• > . 

' . ': ... ;-.~:: .:;;,'.~_'>.; ., .. :- ,,.;: ' 
,· ~' ' 

Empieza a dominar el lenguaje cada vez con más soltura Y pfecÍsiÓn, posee un 
amplio vocabulario, construye correctamente. fras.es . y oraciones de cierta 
compleji'dad. La escolarización del niño y el establecimiento del proceso de 
socialización influyen considerablemente en la maduración verbal y 
consecuentemente incidirán directamente sobre su evolución cognitiva. La 
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escuela es un activado( lingüístico que incentiva la necesidad de convivir y 
comunicarse con otras personas, presentándose el lenguaje socializado, formado 
por infonnaciorieS, 'preguí1fás, críticas, órdenes, diálogos y discusiones, a través 
del cual el niño pretende informar ojnfonnarse, convencer a un interlocutor, por 
ejemplo, para cainbiar una ·actividad e influir en el curso de los acontecimientos, 
por lo que se encuentra eh el proceso de descubrir que el lenguaje es una 
herramienta que le · ofrece gran cantidad de aplicaciones prácticas, 
constituyéndose éste.· en un instrumento del pensamiento, que en esta etapa 
todavía es básicamente egocéntrico, porque continúa con su incapacidad para 
situarse en el punto de vista de otra persona, cuya lógica animista a esa edad le 
lleva a tomarse a sí mismo como modelo para intérpretar lo que existe a su 
alrededor, pero que abre una puerta al exterior, por ejemplo, antes de los cinco 
años el niño ignora en sus juegos la intervención de sus compañeros, y a partir de 
esa edad le gusta decirles a sus amigos lo que hace y tratará de que los demás 
participen en su juego en la forma en que él lo desea, actitud que demuestra que 
prevalece el Yo del hablante, pero que da cabida al mundo extemo. La propia 
resistencia que puede encontrar en sus compañeros de juego ante el 
cumplimiento de sus deseos, le ayudará a descubrir que el medio ambiente que le 
rodea está claramente delimitado, y que las exigencias y necesidades de éste, no 
estarán siempre en concordancia con sus deseos. Este enfrentamiento con la 
realidad le llevará, en etapas posteriores, a un pensamiento analítico y racional. 

Existe una estrecha relación entre lenguaje, juicio y razonamiento, en esta edad 
el pensamiento inductivo es al principio egocéntrico, centrado en la acción y 
carece de equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Su pensamiento 
todavía está limitado por el centramiento, tendencia a seleccionar y atender sólo 
un aspecto de la realidad, por ejemplo, si un niño ve dos autos de juguete que 
comienzan a andar juntos, pero habiendo recorrido uno de ellos más distancia 
porque se desplazó a una velocidad mayor, negará que el tiempo invertido en el 
recorrido sea el mismo para los dos autos, porque sólo se centra en el espacio 
aventajado por el vehículo más rápido, pero no toma en cuenta la participación 
de otro factor: la velocidad. Está superando la etapa de los preconceptos, 
representaciones concretas, basadas principalmente en imágenes. Sin embargo 
aún continúa con la limitante cognitiva de irreversibilidad, no logra la operación 
inversa como base para llegar al mismo resultado, ni las operaciones de 
reciprocidad, características de pensamiento del niño en la etapa preoperativa. 
Debido a que en la etapa anterior ya practicó la clasificación, seriación y 
comparación posee esquemas que le permiten captar diferencias y semejanzas de 
elementos que pertenecen o no a la misma clase: reconoce colores, figuras, 
algunas letras, números y es capaz de dibujarlos, gracias a que los progresos de 
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·-·~ '_ . ' 

psicomotricidacl ~n él niño pennitieron que exista en él un adecuado manejo de 
espacie:>-:- apreJ:idi~aje. 

. '• , .. 

Los.--. cinco T;iiños .representan, para diferentes -autores, un periodo de cambio 
sustancia(en la·eyolución del niño, ya que a partir de esa edad, en el plazo de dos 
a tres 'afíoS~}cónsolidará definitivamente el Jenguaje y pasará de los primeros 
acércanlientps grupales, fundamentalmehte: en Ja· escuela, a valorar la amistad y 
practicar lá éomunicación social. . __ -_ __ -

: ' ·.· .. ·. ,··· 

A esta edad los niños y las niñas pu~den compartir sus juegos, fonnando grupos 
mixtos. En juegos de gran actividad motriz prefieran jugar al columpio, al 
triciclo, a los saltos y a los patfoes; en juegos sedentarios se entretienen 
practicando actividades didácticas como dibujar, recortar, pegar, etc. 
Progresivamente se diferenciarán los juegos preferidos por cada sexo, por 
ejemplo, al jugar con piezas de ensamble las niñas construyen elementos 
cotidianos de casa, como camas para sus muñecas, y los niños prefieren edificar 
objetos relacionados con los transportes como puentes y ferrocarriles. 

Inicio del juego colectivo: al sentirse mayor el niño progresivamente deja de 
depender de los adultos y se organiza con otros niños, inclusive si juega solo 
frecuentemente inventa un compañero con quien hablar, también descubre 
paulatinamente que entre todos fos:.'participantes pueden ayudar a crear una 
realidad ficticia dentro de su juego,. en Ja que cada cual representa su propio 
personaje, y tiene la posibilidad de ser imitado también, este ejercicio creativo 
entra en la categoría de juego simbólico complejo. Estos primeros inicios del 
juego colectivo son muy rudimentarios aún, de breve duración, poco o nada 
organizados, y sus participantes son dos o a lo sumo tres niños. Durante esa edad 
el grupo de juego ideal es el de pareja, debido a que su socialización es 
incipiente aún, por ejemplo, si dos niños están juntos no admiten en su juego a 
un tercero. Los juegos simbólicos casi siempre aparecen por primera vez cuando 
se reúne una pareja o grupo pequeño de niños para jugar y estimulan sus 
aprendizajes lingüísticos y su socialización y les acerca al mundo de los adultos. 
En estas actividades lúdicas también se demuestra la evolución cognitiva de los 
niños durante este año: en grupos infantiles de niños de entre cuatro y medio a 
cinco años, tres cuartas partes de ellos responden apropiadamente a la 
verbalización de otro niño con respuestas o reacciones apropiadas; en cambio, en 
grupos de pequeños de dos y medio a cuatro años, el porcentaje de respuestas 
adecuadas es mucho menor. 

El juego de la casita: durante_ este periodo adquiere gran importancia, tanto para 
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niñas como para niños, porque satiSface la curiosidad e interés que sienten por 
los bebés, siendo las muñecas .eL~rnejór reemplazo de éstos: las cuidan, curan, 
visten, alimentan y llevan ·a pasear;~timbién tienen gran inclinación por utilizar 
diferentes objetos paracirnpróvisai'éasa~ () salas imaginarias y accesorios para el 
hogar, como camas y vajillas, con lo que crean un ambiente adecuado para jugar. 
Generalmente acompañan el juego con un argumento de tipo doméstico porque 
en la vida del niño la casa ocupa un lugar destacado, posteriormente, y con 
menor frecuencia, también incluirán temas como el de la escuela y el hospital, 
representándolos generalmente con dos personajes antagónicos que definan la 
situación como en la relación doctor - paciente. Estos son ejemplos de juego 
dramático o temático, que reproducen escenas más o menos reales del medio 
ambiente de los niños, tienen un argumento identificable y cada uno de los 
participantes puede asumir un personaje detenninado. Estos juegos se utilizan 
también como terapia porque en ellos frecuentemente el niño mezcla la fantasía 
con hechos reales que pudieron haberle causado un gran impacto, y al reproducir 
los hechos a través del juego, puede encontrar una solución propia a su 
conflicto. 

Las siguientes actividades están englobadas . en el tema: La naturaleza, 
correspondiente a la unidad 1 del libro Rondalla 0133 

' - '. ·. ~·. . : . ·- . ~·: .. - . 

Actividad viaje en tren: esta secuencia dramática se llevará a efecto. m~dÍante la 
realización de distintos ejercicios. . .. / · · .. \·' ~~ · ? ' 

Ejercicio 1. Actividad de radio cuento: la maesfra'·co~tará el viaje al campo que 
emprendieron los niños de la ciudad, eri tren; y pedira a sus alumnos que en el 
momento en que el relato lo requiera interpreten el sonido adecuado al texto, 
ayudándole como técnicos de sonido, en el programa de cuento en a radio. Se 
puede coordinar la actividad, por ejemplo, levantando la maestra la mano para 
indicar el inicio de las onomatopeyas y, bajarla para que guarden silencio y 
continúe o concluya el cuento. 

La estructura del relato es simple: inicio del viaje, descripción de sonidos que se 
escuchan al dejar la ciudad: carros, motos, vendedores, entre muchos otros; 
sonidos del campo en el trayecto: el río, aves, etc. Descripción de imágenes de la 
naturaleza; peripecias que les ocurren a los viajeros en el campo, por ejemplo al 
principio una vaca los asusta y después les agrada y regreso a la ciudad al iniciar 
a llover. 

33 Rondalla 01 preescolar, 3-40, 1992. 
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Al imitar el so11ido de la lluvia, percutit:mdo con los dedos de una mano en la 
otra, se puede incluir un ejercicio rítmico, variando el número de dedos, el ritmo 
y Ja intensidaa c61i-que: sé.realice, asípo'drá indicar la maestra: lluvia de uno, 
lluvia de tres, aguacero de cinco, por ejemplo; 

Este es un ejercicio creativo en ~l cual, .por l11edio de la secuencia lógica de un 
relato, se estimula el cerebro, con· la creación de imágenes internas, que 
conforman el proceso de desarrollo·mental del niño. La coordinación mental 
infantil también se trabaja en este ejercicio, al clasificar y discriminar series de 
sonidos diferenciados en dos grupos: de la ciudad y del campo. 

En esta actividad para favorecer el aprendizaje de conceptos musicales, también 
se trabaja el contraste sonoro en intensidad y ritmo y se ejercita la expresión 
sonora. 

Ejercicio 2~ Actividad manual y de atención-yisu~L y sonqra:\lo_s·úií'íbs r~cortarán 
las figuras de la página cuatro y las pegarári._eiLI~:.·página:cin_C:o,{enreCambiente de 
ciudad o campo que les corresponda;: Post~fior1nei1te~é.;es~cµcha'rárl'~Ba 'secuencia 
sonora y adivinarán de qué sonido se tr~fa-:yÚiirántsi.'~p'efteil?c'~''·a{;'iai'óiudad o al 
campo. Al escuchar nuevamente la serie.Cie:s?nicfOs~i:é)p:s~i;lá'.f#íi,t'a~'.¡mágenes de 
Ja página cinco e identificarán que sonidos iío ~~stáµ·~'fepfé~ehfados en ésta: el 
borrego y el vendedor de fruta. --)/:_·:. _·-:;;;·:·.>r·c;:\:,~·";~;0 ;··: .... 
Pista musical: sonidos de la naturaie:f~·:,:'bq~¿go,; yaqa;+pájaros y cascada. 
Sonidos de la ciudad: camión, carro -~e\ía"~'rr)Ólicía~- Ia''•yoz~. d~ .. un vendedor de 
periódicos, silbato de un agente de tránsitO y la yoz de til1 vené:leClor de frutas. 

En este ejercicio el alumno trabaja su habilidad manual, ejercita su atención 
auditiva y visual, practica las series lógicas y refuerza el contenido didáctico de 
la actividad anterior. 

Los resultados obtenidos en este trabajo, en el que participaron 71 niños en los 
tres grupos de kinder 2, fueron los siguientes, todos con· excepción de un ruño 
(menos del dos por ciento) pudieron acomOdar los dibujos en el lugar correcto, 
el otro niño obtuvo una calificación de 7, también áprobatoria; 

Ejercicio 3. J~ego dramático: se invita al grupo ajugaralosactbf~s-y utilizando 
la misma pista sonorá se pide a los niños que al oír los sonidos los representen 
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con su voz y movinriento, por ejemplo,: que imiten el movimiento del borrego y 
reproduzcan su 9ri()rnatopeya: beee. · · · · · · · 

Para e realizar: este·, ejercicio Tse • pú6d~n,,. pol1á;:a'{di~posición libre de los nmos, 
diversos. óbjeios 'que. promuevan/ lá representación simbólica durante su 
actividad, pgr ejemplo;, material didáéÜco;de/plástico que podría servirles para 
utilizarlo como sustitución de las frutas del vendedor. 

Para· realizar eltrabajo se divide al grupo en parejas para que trabajen mejor. 
Este es Uti·ejerCicio de desinhibición que promueve la socialización a través del 
juego colectivo, además es una actividad que dirige a los niños hacia el juego 
simbólico. 

Ejercicio 4. Canto en movimiento: los mnos aprenderán la canc1on Ve a la 
estación34 (Ve a la estación/ temprano en la mañana/ ve a la estación/ temprano 
en la mañana/ ve al maquinista/ jalar la palanca/ chuchu, pupu,1 todos se van.) 
y se dividirán en dos grupos, a uno se le darán claves, con las que marcará el 
ritmo melódico en los versos 1, 3, 5 y 6; el otro equipo llevará el pulso moviendo 
un pompón en los versos restantes. Posteriormente los niños se formarán en línea 
con su equipo y se desplazarán en el momento en que les corresponda cantar y 
tocar. 

En este ejerc1c10, por medio del canto, mov1rmento corporal y empleo de 
instrumentos de percusión el niño entiende y utiliza en su expresión artística los 
elementos <;r1iüsicales .de tiempo y sus· divisiones simples: rápido y lento, al 
marcar eFritñ1c>fi1elÓC:lico y pulso, respectivamente. 

, ' . · .... : ~:··.o·. :·,:;:"·-:<.·"_:';:· : . . , 
. ; ', .)::_:·:, 

Actividad :de~ju'6go d~an1ático en un cuento: en esta práctica literaria infantil se 
continúa cd!l ·eltema,éie laiJ1aturaleza. 

: ',· .. - ·. . 

Ejercicio l. Cuento En~lpaís delsilencio35
• Los niños observarán, en la página 

6 de su libro, una sede de ocho imágenes que ilustran la narración que, en 
resumen, cuenta la historia de una ardilla que estaba triste porque su país estaba 
en silencio, el señor árbol Totumo escuchó sus lamentos y le regaló un par de 
claves hechas cori sus dedos de madera, con las cuales la ardillita hizo música y 
alegro a todos sus amigos. 

34 Ibid., unidad, 1; canto ~~n pista, Ve a la estación. 
35 Idem., grabació,n;cúenú:> En el país del silencio. 
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La maestra pedirá a los niños que señalen con su dedo el dibujo que corresponda 
a la narración y auxiliará. al niño quien lo requiera, al finalizar éste fomentará el 
dialogo sobre: el lugar en que se desarrolla el cuento, los estados de ánimo de los 
personajes, el problema )'fa forma en que se solucionó y el fin de la historia. 

Este ejercicio, .ª tr~v_és. ~de la. seriac1on, comparac1on, clasificación y 
discriminación de imágenes á.sociadas él;tina narración, permite al niño practicar 
y entender la secuericia:.iógica'.de,ur1relatoi\ .· 

, ;,~ ,' ..,: _ · _ ~ c.~' "~ _·-~ • .:, ~:: <:~.~··": ::~ :; 
Ejercicio 2: Canto iQti;üíri "~s ;:~s~'.i/~11te;//),Qutén ·es esa. gente/ que anda por 
allí?/ hacé mucho' rúidd/ ne/deja .d0~/1iú);Los nÍños -marcúán eLritinC>' melódico 
de •.la .. misma . con ·,chasquidos . {ruido 'producido) por~ Ja "lengua> ai ·._·. separase 
bruscamente del palad~r)iy:conrnaracas, áprende'ran elCanto'·y se -le~ dirá que 
jugarán a los músicos y que ellOs usan una partitura donde se escribe la música, 
se enseñará a los niños los signos musicales de cuarto o negra y se les indicará 
que se leerá como: TA, y los signos de dos corcheas u octavos juntos: titi, que 
valen el mismo tiempo que TA. Se practica primero con palmadas una serie 
rítmica de cuartos y después de octavos, también se les enseñará el signo de 
silencio de cuarto: Z. Posteriormente se mostrará una lámina con un ostinato 
(ritmo repetitivo que acompaña una canción o rima) escrito con notas: (Titi, titi, 
TA, TA,/ Titi, titi, TA, Z.) y se practicará moviendo los pies al ritmo de éste con 
desplazamientos en el salón, con chasquidos. y por último con cualquier 
instrumento de percusión. Por último se acompaña con un ostinató Ja canción. 

Este es un ejercicio muy rico en conocimientos, que muestraJa progresión en el 
manejo rítmico y corporal del niño, qUeapre~de a}ie'{;'r'.'con signos musicales el 
ritmo y a aplicar este conocimiento practicandó{el > ostinato en la canción; 
asimilando los conceptos de maneje). deiiti~fül.í'p·t'~rí·rel espacio al manejarlos 
mediante movimientos, desp lazami entosº)'sorlid:SC6~oíales. 

Ejercicio 3. Dramatización det. gQ~ift~~;_'.JY%~'.~t¡,~~Íiclrán los conocimientos y 
destrezas aprendidas en los 'ejerb~idiós·~.~rit'~tiO~e\s'.•J;íLa maestra seleccionará la 
participación de cada niño e11:el)prpy~Ci~;-ü'hós'sei,-áí=iactóres y se les asignará un 
personaje, otros constituirá.n parte\i(ffg'¿já~~_a'.mb,ie'nfación, los demás participarán 
co1no 1núsicos y canta11t·es~:._ ~-'., -;; ~.-~\::~~;;!~<¡.·:~;:~:· --\.;·{·: .~:~~:{<~-:(_·~<::/\:e:· .. ;':·. · 

. ..'.i/( :·.,·:·;y .?:,:·>~:)~. 1.·"· ·<"¡' 

La maestra recordará a.Jbs~lriffi~Wt,'.f~i1ÍÍ~t()rl:~.~Jos ': e.stados de ánimo de los 
personajes y diráacada~f1ifió;'~tiiie)(1:6;:,"fióobstante~.erfeI mismo momento en que 

. ." :·::· ,; ,-: .... · ·'. .<··j/_:~:,.·'.~Jr,-;:·~<fi1-\~;\=_~::¿.~~'.'·.:-f). {~¿~~-- ·~:->::_:_'.' ... , ·:· -· > ;:· 

- ~-:··/ ·~;}i ._.;'·e·<"; ___ . r::~~-.-~:.",;:;:¡:;:.~\\'."·~:'._ 

-36_T_e-xt_o_p-ar_a_e-je-rc-ic_i_o _dr-~-~-á-Üc_C,_::d-.{~'.~ea~iÓn'~r~pÍa:·.· 
', . '·.' .. · .. ·, ,-' 

Página 103 



actúen podrá recordara los hiñÓssu parJa1ne11to: 1)unbiél1.ayudará a los niños a 
representar tnecliallt~.s~ eX~rOsión'corpOfal al pefSollajO qreJes Íoé¡ue actuar. 

PERsoNJ\'~i,·.~~:#aaiJ±.{JriJtljri~~ iu¿hf ~,~t1~1~~)j.;1~·.a~ma; el árbol, la 
tortUga, él. cbri~jo})iÚrana.;:el chango, fa jirafá;' io~ iriuslcosy.los cantantes . 

. ·-··.'-·5·'.•_,'·. '.(.,,j,,"'t-·~~-·":"-{<-:_:·:-~·: .. :' :,·-·· .- .. '. 

~::,~ctí~9~}~!1~§~t:: 
NARRAriÓR(rrÍri:estra): Todos estaban aburridos en elpaísdel silenciO. 
ACOTACIÓN 1: Todos los personajes callados y tristes. ·· · .· · ·· · 
ARDILLA (con tristeza): Estoy aburrida. · 
ACOTACIÓN 2: Un niño con su cuerpo imitará la forma de ún árbol, en una 
mano tendrá una maraca y en la otra un par de claves. 
ARBOL (dándole las claves): Toma mis dedos de madera. 
ACOTACIÓN 3: La ardilla toca las claves, el árbol mueve sus ramas (brazos del 
niño) tocando las maracas, mientras la tortuga balanceándose, el conejo, la rana y 
el chango saltando, y la jirafa moviendo su cuello, >bailan; a la vez que los 
músicos tocan el ostinato rítmico de la música y los cantantes entonan su canto. · 

Los niños aprenden de manera concreta los ·elementos necesarios para la 
dramatización de un cuento, la historia con s'u situación, conflicto y desenlace; 
los personajes con . suº éáracterizaciÓn JisiCa y emocional; el parlamento; el 
ensayo o trabajo previo; los elementos ·.necesarios para la ambientación; el 
narrador, en este caso, caracterizando a un personaje más en la historia. Este es 
un ejemplo de la progresión en cuanto a manejo de conocimientos, destrezas y 
habilidades del niño en el juego dramático. Para complementar la actividad, los 
niños pegarán semillas en las maracas dibujadas en la página 8 del libro y 
colorearán las claves de la página 9, además fabricarán maracas hechas con un 
bote, decoradas de acuerdo al gusto y creatividad del niño y rellenas de arroz o 
fríjol. 

Actividad de expresión corporal y sonora: la maestra pondrá una grabación de 
sonidos y los niños imitarán libremente, tanto las onomatopeyas (fonnación de 
palabras que imita el sonido de lo que las designa), como los movimientos del 
sonido que escuchen (un pájaro, el trueno, la lluvia y el viento). 

Esta actividad desinhibe y maneja la expresión corpor~l y vocal del niño. 
"" ·,. 
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Actividad de intensidad del sonido: la maestra pondrá la grabación de sonidos de 
la actividad anterior y les pedirá que pongan atención y en cada sonido digan si 
es fuerte o suave, para evaluar la actividad la maestra dirá la palabra manzana, la 
primera vez con intensidad fuerte, la segunda media y la tercera suave. Pedirá a 
los niños que en la página 1 O numeren de arriba abajo las manzanas y que las 
pinten en el orden en que .escuchen la intensidad: de color rojo si el sonido es 
fuerte, de naranja si es medio y de amarillo si es suave. 

Los resultados de.~ceste¡•eferCicio gráfico practicado a 71 mnos fueron los 
siguientes: e195% ,fu-\'ro}as tres respuestas correctas (67 niños), uno tuvo 9.5 de 
calificación, .otró. o6h(), úllo. cinco y únicamente un niño reprobó por no poder 
resolver elejerciéio{ .. · .. · ·. 

Concluyo el p~~esehte capítulo con la siguiente actividad, independiente de la 
unidad 1 ···· La :natúraleza, que es un ejemplo del manejo de ritmo, para los niños 
de kinder 2, que muestra el avance del trabajo de los niños de este grado, con 
respecto a los alumnos de grados anteriores. 

Actividad rítmica: con el objeto de reforzar los conocimientos rítmicos 
adquiridos los niños cantarán la canción Tiri titi ta (Un gigante muy grandote/ 
por el campo va a pasar/ ta ta ta ta ta ta ta./ Los enanos que ahí viven/ se 
asustan y se van/ tiri tiri tiri tiri tiri tiri ta./ Los soldados marcha y marcha/ en 
su ayuda llegan ya/ titi titi titi titi titi titi ta.), la maestra enseñará a los niños la 
figura de dieciseisavo o doble corchea, y explicará que es más rápido el sonido, 
al oír la canción caminarán como gigantes en la parte del cuarto o negra, 
marcharán como soldados en la sección correspondiente a las corcheas u 
octavos, y correrán como enanos en el momento en que se oiga la música más 
rápida. Posteriormente los niños marcarán con percusiones corporales e 
instrumentales los distintos ritmogramas (secuencias rítmicas) que escriba la 
maestra en el pizarrón, y por último, la maestra les hará un dictado rítmico, los 
ritmogramas son: l. Titi TA Z TA, 2. TA titi TA TA y 3. Titi ZtittTA. Los niños 
oirán cada secuencia de aplausos. y escribiián·,con poia_s· los ritmogramas, 
tomando en cuenta los silencios de. cuarto>() rn~gái. Y.~dasificando los sonidos n 
largos de los cortos, para decidir sL son cuartos ií·ó~ta~os'. :. -. 

. ·:.:-~ ·:: .-~.\-~ '. : . _:. :· .. / .:_" : .. <- -~·:{~-:::~ ·,~~'.·:'_:?-<:: :~.~.-'\ (¿::~:.:~~;~<;}. r~~,\<:. -·,,_:e, ·. 

Los resultados de est~ ,ejercic.io' gi:-Afico·;·pra.bti6ado a 23 alumnos fueron los 
Siguientes: e}.91\.%/escribiÓ. ,COrr,eé.tafrientt;(.laSL3 respuestas (21 niños), UnO 
obtuvo la calificación :d(;: s:y; e( ofro'; de ' 6, 10 que demuestra el grado de 
aprovechamiento rítrriico grupal:' · ·· 
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Manualidades realizadas por niños de Kinder 2 que complementaron 
los aprendizajes de los temas El pulso y Tradiciones mexicanas. 
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Preprimaria 
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En el grado de preprimaria se ubican nmos de entre seis y siete años 
aproximadamente. El propósito del presente curso es continuar apoyando el buen 
desarrollo mental del niño, por medio de actividades artísticas integrales, con 
ejercicios adecuados a su edad, en las que se conjunten actividades que tomen en 
cuenta los aspectos cognitivos, motores y emocionales, que conforman al ser 
humano en general, introduciendo al infante paulatinamente del pensamiento 
concreto, en el que se encuentra en su etapa preoperativa, al pensamiento lógico 
concreto, de la etapa de las operaciones concretas, a la que entrará en pocos 
meses, aproximadamente, a la par de su cambio a primaria.37 

Para impulsar el crecitnienfo;cOgmtiv() iúclttyo en este grado ejercicios vocales, 
corporales, dramáticos y gráficos en 'Jo{ que se manejen elementos abstractos, 
como lo son las cuálidádes del Sol1id0. ~El sonido es una abstracción (no se ve, 
por ejemplo), entonces, si el nifio fogra graficarlo, dibujarlo simbólicamente 
mediante signos que entienda, le .será más ;fácil entender y .trabajar:con·aqueUo 
que no mira, y así solucionar l11ás adelánte problemas abstraétosYi ),· · - ·· · 

El trabajo de movimiento corporal· también estimula el desar,roil~·~in~nta.I it1fantil, 
al ubicar el movimiento dentro de un plano espacial, y si éste:se:hace siguiendo 
patrones rítmicos determinados, graficados en una partitura que etíliño sepa leer, 
el aprendizaje se enriquece. · · · · 

También evoluciona en este grado el manejo y ejerc1c10 ; de ,ja actividad 
dramática, desarrollándola a través de un juego colectivo,,quer~_querirá.demayor 
tiempo y trabajo para su preparación y que necesita de :Ia.'til~111giiza(:;i6.l1.tantode 
cantos como de rimas para la presentación del cuento dramatiz-~d.o,-:é()n diálogos 
más extensos y empleo de elementos dramáticos elaborados p'or/los ·rliño's para 
personificarse. :, ; .. ~.;.'..-.•. _;,;:::t~:; ·é· .··:> , .~l~ ·.·- .· 

- ·~.:·-·: ,.-;,, :·::>; :·.·_; ~:;:": :•,. ".·--r-~ ··' :: .. ::,-~.~~;'.:.::;' 

En el ámbito de la actividad motriz, en:J~prÜ~~gs;;.<leJ~st~tisffio' eiif:ifunovilidad, 
casi todos los niños de seis aílos s:~n):;capaCés'\de•'.'fnaht~iíers~· más de diez 
segundos sobre las puntas delospies!cofi·,101(-'.Ójos p-~rrados>en el salto de altura 
consiguen fácilmente saltar treil1ta cen"tím¡~fros~-Yaríf~s de cumplir los siete años, 
en promedio, los niños obtendrá11 marcas superiores a las establecidas por niñas 
de su misma edad. 

37 Enciclopedia de la educación preescolar, Vol. 1, Integración del niño con discapacidades en la institución 
escolar, 105-113, Desarrollo de la personalidad y de la motivación 269-274, El juego en los niños de preescolar 
319-328; Pedagogía y psicología infantil, Vol. 3, El periodo escolar. El niño de 5 y6 años, 7-72, 1996; Principios 
psicológicos, los procesos de enseñanza aprendizaje. Preprimaria, el niño y la niña de 6 años a 6 años 11 meses, 
10-11, 2000. 
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Comparativamente con un nli,ío de cfoco :años, el de seis logra mejores resultados 
en movimientos dirigidos, .t:~nqid() tjóc.a~(lbajo podrá progresivamente levantar un 
pie y después otró'· sin ~exí(jriaflo~/ sin embargo, aún no logra total 
independencia _muscúfar,:új'brque,;:·~u~"·movimiento aparecerá acompañado de 
contracción de los 1núsculos 'faciales~y·_con el cierre de ambas manos, esta 
disfunción motriz desápareceni aproX.iill_adamente a los once años . 

• ' .- e· ... ~. --·; -~ ,.. • • ·-· c¡: ·• ,,. ,·· _,._, .:-

En la combinación de movimientos sÍi~ultáneos, el cincuenta por ciento de los 
niños al cumplir seis años logran ·i.iriél,"~~~~na coordinación en el movimiento de 
brazos, y el noventa por ciento en IósHnO.virllientos de los miembros inferiores; 
también puede comprender y eje~ú~l:ir'{{movimientos compuestos y cruzados, 
como levantar el brazo derecho y e(!pie' izquierdo y antes de cumplir los siete 
años los progresos en este tipo de-ejercicios serán evidentes, alcanzando gran 
dominio de sus movimientos corporales. 

Los niños se interesal1 principalmente por manejar herramientas, encajar bloques 
y en amiary'desármar juguetes de ensamble; las niñas juegan mayormente a la 
casita, a. 24idar a sus muñecos y darles de comer, a vestirlos y desvestirlos y 
recortan vestidos para sus muñecas d_e papel. En manualidades son más diestros 
que a los Cinco años, pero al llevar a cabo manipulaciones muy delicadas 
demuestran poca habilidad, no obstante les gustan realizar todo tipo de 
actividades manuales. 

En conducta motriz, al cumplir seis años los niños viven nuevamente una etapa 
de gran actividad, es necesario mantenerlos ocupados con actividades al aire 
libre para que corran, trepen, jueguen a la pelota, se arrastren; en casa pueden 
ayudar en las labores del hogar. En este periodo trabajan con todo su cuerpo a la 
vez que incrementan su potencial neuromuscular. 

En este periodo el ritmo de crecimiento.se empieza a estabilizar y el pequeño ha 
consolidado sus procesos de separáción e individualidad, con lo que alcanza 
detem1inada independencia y autonoJnÍa, por ejempfo, es capaz de alimentarse 
por sí mismo y vestirse casi sin ayuda, comenzando a hacerlo de acuerdo a su 
preferencia. Es cada vez _un poco más ordenado y pulcro y asume más 
responsabilidades, en la escuela cumpliendo con las tareas, formando hábitos de 
responsabilidad y autodisciplina; en -la familia, respetando los horarios 
establecidos y ayudando en las - labores domésticas, y como individuo, por 
ejemplo, al asumir sus actividades de higiene personal. 
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Respecto a la c()nducta;presenfa cambios repentinos de carácter, debido a la 
presión que siente, al d~r!:le cye11táque dejará de ser el pequeño de preescolar para 
continuar en otro nfvef éscolar, que prevé le exigirá otro tipo de requerimientos. 

, • , :- V~ - " - • 

- . . -
-~- - . , ____ -, o ,_ --

En esta edad se acentúa la..~tipÍficadón sexual, el niño se reconoce como hombre 
y ia niña corno mujer y apre11de Jo que la sociedad espera del papel que le 
con-esponde, acrecentári.dose- .el :}Jroceso de identificación con los intereses, 
aficiones y conductas del rriodelo masculino o femenino que le corresponden, en 
este momento principalmente del progenitor de su mismo sexo, adquiriendo 
como suyas las normas y valores morales de éste; el proceso de identificación es 
tan intenso que es capaz de autocastigarse cuando ejecuta una acción que sabe 
que su papá o mamá, según con-esponda, no aprobaría, sin embargo su concepto 
de justicia aún es restringido, y cuando hace algo que consideran incon-ecto no 
duda en culpar a la persona más cercana, diciendo, por ejemplo, que no cumplió 
con un deber porque otro lo distrajo. Las primeras normas que el niño adquiere 
son las prohibiciones, y una vez aprendidas se muestra inflexible con respecto a 
las mismas. 

En el plano psicosexual el niño atraviesa por un periodo de latencia en el que los 
impulsos sexuales se canalizan hacia otros fines a través de la sublimación, el 
establecimiento de las nomias morales colaboran en la restricción de dichos 
impulsos. 

En su vida social a los seis años suele manifestar.un buen espíritu participativo, 
sin embargo los _niños son poco.· co111~nicativos .con sus-.. padres respecto a su 
trabajo escolar, por lo que es necesaria!:uffá: /con1unicación estrecha entre los 
padres y los maestros. · . ?: , : . ; - . .. I < 

Los avances en las bases para el cálculo. se reafirm~h- en él'6oricepio de orden, 
pudiendo acomodar más de cuatro objetos basándose en una cualidad concreta 
como tamaño, color, fonna, etc. En el aprendizaje de la escritura el niño 
comprende que esta es una forma distinta de comunicarse, y que la lectura es un 
medio para saber nuevos contenidos, por lo cual se esfuerza y concentra en 
conseguir estas habilidades, en el proceso de adquisición de este conocimiento el 
niño comienza a entender, de fonna muy rudimentaria, la simbolización, al 
aprender que las marcas impresas, letras, números, signos, representan algo. En 
este desarrollo cognitivo prosigue formando categorías y reconociendo 
semejanzas y diferencias entre las diversas partes de las mismas. Le interesan 
mucho los experimentos y conceptos de causa y efecto, llamándole la atención 
los fenómenos naturales; es más realista en los conceptos temporales y 
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espaciales. 

De acuerdo con Piaget el niño a esta edad está finaliza!lclº Ja etapa preoperativa y 
está superando el egocentrismo; el sincretismo, percepCión de visión global; la 
centración. y la yuxtaposición, incapacidad del11iñópara realizar una explicación 

. coherente. Al finalizar este año son capaces de; diferenciar el pensamiento del 
mundo externo. Progresivamente se producirá.Luna; mayor descentración que 
conducirá a la reversibilidad, comprensión de:los ejercicios de operación inversa 
y de reciprocidad; y a la organización op~réltpria'4e· la inteligencia. 

~ º;, '> f~. 

El cerebro seguirá aumentando dé peso yyc5lumei1, y cuando el niño cumpla seis 
años alcanzará . aproximadamente el 9()~! •. % del peso adulto esperado, la 
mielinización de los.centros cerebrales superiores acabará de completarse hacia 
el final del perióélo.' '• . . 

A los seis años las niñas aún prefieren jugar a la casita, y con mucha facilidad 
·convierten su juego en una representación dramática, aproximadamente a esta 
edad, los varones rechazarán jugar ese tipo de actividades. Los niños continúan 
interesándose en temas relacionados al transporte, como aventuras con barcos y 
camiones, añadiéndoles historias relacionadas con perseguir y esconderse o 
atacar y defenderse en juegos como la guelTa y policías y ladrones. A los seis 
años los niños se han vuelto más agresivos durante sus juegos, y ante niños más 
chicos se pueden comportar con algo de prepotencia, inclusive en algunas 
ocasiones puede gustarles hacerlos llorar, en cambio, es mejor su relación con 
niños de mayor edad. 

En los juegos de actividad motriz, son más organizados, con verdaderas reglas 
colectivas y tanto a niños como a niñas les agrada jugar a la pelota, a la 
gimnasia, a los patines y a la bicicleta . 

. En los juegos simbólicos se estimula la imaginación, y ésta es más importante 
que los elementos con que cuente para jugar, porque mediante los manejos 
imaginativos puede transformar cualquier cosa en el lugar y objeto que requiera 
en su juego. En investigaciones recientes se ha observado que existe una estrecha 
relación entre la actividad lúdica y la maduración intelectual infantil, en un 
experimento en el que se analizaba la conducta infantil con relación a tres clases 
de juego, que conforman tres niveles distintos y progresivamente más complejos: 
el juego simbólico simple, en el que intervienen solamente uno o dos objetos; el 
juego simbólico complejo, en el cual el niño utiliza tres o más elementos al 
menos durante tres minutos consecutivos, y el juego dramático o temático, 
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parecido a Jos otros; peroe}'c~al.tiene unargumento identificable. 
' 

En fa itwesHgaci.ón-se
0

llégóa\Ja c()~cíusión de que el niño no avanza de manera 
espontánea~y, aütün1~tica. J;:~aesde~S"ef'_Juego simbólico simple a1 dramático, ni 
siquiera con I~ edad, sinó qtl~ ne~t€~j.t~,.ser iniciado en los juegos más complejos, 
medi~n.té. J~Jti~tflJ~?ió.IJ y es,!!rí;i~!~:~~.Q.~(IJor: parte de los adultos. 

'·' J·' ,. '',• ;; ~:,· --;. ~·,'.:" :.-.~. -

. Se co11Í~rbb~ t~tn~ié1J~-<:Ji.~~~:~1ipá~~Ja ün nivel superior en el juego incluye una 
-· mejorace.quivále11te·e1l'clasn:fruebas>de inteligencia y creatividad, porque cuando 

lOs, 1i.iños · 6~ttiviei·ori:,t'.it1fayance significativo en sus juegos, paralelamente 
mejoraban en gral1 ~tnáríera 'los resultados que alcanzaban inmediatamente 
después, en lás pruebas de creatividad y en los test que se les aplicaban. 

En este grado, con relación a las actividades gráficas, se continúa con la práctica 
de la clave de sol; con ejercicios de graficación de la intensidad del sonido y con 
dictados rítmicos, en Jos cuales se aumenta ligeramente la velocidad al 
ejecutarlos, anexándoles además dos notas por secuencia rítmica. También en 
este año se concluye el manejo de las cualidades del sonido: duración, 
intensidad, timbre y altura, las siguientes actividades no están expuestas dentro 
de una unidad específica del libro Rondalla 02, porque son una muestra del 
trabajo anual del manejo práctico de los conceptos mencionados. 

Actividad de intensidad del sonido: los niños aprenderán el canto Don Pirulí38 

(Don Pirulí/ a la buena, buena, buena/ así, así, así, / así las planchadoras 
[barrenderas, bordadoras, tejedoras],· / así, así, así, / así nos gusta más), 
después se promoverá un diálogo sobre el contenido de Ja letra de la canción y se 
dirigirá Ja plática hacia el tema de los oficios, posterionnente los niños cantarán 
imitando con su cuerpo, y desplazándose por todo el salón, las actividades de los 
oficios que describe la canción; la maestra subirá el volumen de la grabación en 
las estrofas uno y tres, y lo bajará en las estrofas dos y cuatro, de esta manera, los 
niños variarán automáticamente la intensidad de su voz y movimiento durante el 
canto. La educadora recordará al grupo que la intensidad es una cualidad del 
sonido y que se divide en sonidos fuertes, suaves y medios. 

Con esta actividad se repasa, refuerza y maneja , el concepto de intensidad al 
incluir el movimiento el manejo vocalden'tro" de''.uri canto, cuyo tema a trabajar 
es el de los~ofiCios>> 

38 Rondalla 02preesÍ:olar, 3-32, 1992. 
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Actividad de timbre del sónido: se explica ·a los niños que el timbre sonoro es 
otra cualidad del soni_do, y_que por medio de ésta se pueden diferenciar las voces, 
los instrumentos y los so11idos que producei1 las cosas. Este trabajo se divide en 
varios ejercicios .. 

Ejercicio 1. La maestra_ pondrá una grabació11 instrumenta139 (sonido de vio/ín, 
flauta, piano, flaÜtín, guitarra, contrabajo, tuba, piano nuevamente; fagot· y 
guitarra ótra vez) mientras muestra . a los niños carteles de los instrumentos 
11msicales-qy~ s~iescuchan. Volverá a sonar la grabación y pedirá a los niños que 
imitei1Jos s611iclos que oigan, mientras juegan a tocar el instrumento . 

. . -::. ~;-. : .. -~; .·:·: _...,__- .... -

Ejercipi() '.2''.?La educadora esconderá varios objetos que previamente habrá 
enséñ.aclo ªº lél: clase (pelota de hule, un libro y un vaso) y los sonará, los niños 
deberán adivinar mediante el sonido de qué objeto se trata. 

Ejercicio 3. Se elegirá a cuatro participantes por equipo, al oído se dirá qué 
animalito le tocó para representarlo (vaca, caballo, gqto y. león, por ejemplo), 
Jos niños imitarán la onomatopeya y movimiento" dd_; atlimalfro que le 
corresponde y los otros equipos deberán adivina!" que;.anirr}al;es; el grupo que 
gane en las adivinanzas será el que juegue a continuaCión';/ ); \o 

-. ' . :,-·' '':: , ' '.' .. ~ 
- :-_::,. :::·:< ;::_::.·y:..,--

EI aprendizaje del concepto timbre sonoro se facilita al unir elementos visuales, 
auditivos, corporales y sonoros, al hacerlo mediante juegos de adivinanzas y 
competencias. 

Actividad de altura: se explicará que Ja intensidad, timbre, duración y altura son 
cualidades del sonido, y que la última se divide en sonidos graves, como la voz 
de papá, y agudos, como la voz de mamá. Se realizarán los siguientes ejercicios. 

Ejercicio 1. Educación auditiva y rítmica. La maestra tocará un tambor y dirá que 
produce un sonido grave, después un triángulo, y explicará que su sonido es 
agudo. Dirá a los niños que jugarán a ser enanos enojones y hadas, las niñas, o 
magos, los niños. Pedirá a los participantes que al escuchar el sonido grave 
imiten a unos enanos que están enojados porque quieren volar y no pueden; y se 
transfonnen con sus poderes mágicos en hadas y magos voladores al oír la 
música aguda. La maestra pondrá una melodía en que se distingue un tambor en 
las partes graves, y un triángulo en las agudas. Al terminar todos se convertirán 
en estatuas y esperarán que la maestra los toque para que se descongelen y 

39 Ibid., Unidad 1, material grabado, seéuencia melódica. 
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puedan ira.s.u lugar. 

En éste ejerCicÍ(),:é"ldemás de ayudar en la comprensión del· concepto de altura, 
también;.rn'eéliante.~el'.Léstírrniló.lúdico,. se trabaja la dramatización y el manejo de 

· .. espa~io, rnec:Íiánfo el desplazamiento; siguiendo una guía rítmica. 

E]er¿ici6 2.' La mae~tra pondrá nuevamente la secuencia sonora y, en orden 
correcto, los carteles de instrumentos del ejercicio 1 de la actividad de timbre del 
sonido (Sonidos agudos: violín, flauta, piano, sonidos agudos; flautín y primera 
cuerda de la guitarra. Sonidos graves: contrabajo, tuba, piano, sonidos graves; 
fagot y sexta cuerda de la guitarra.) y pedirá a los niños que digan todos juntos 
si el sonido que escuchan, del instrumento representado en el cartel que miran, es 
grave o agudo. Después abrirán el libro en la página 7, posteriormente en la 8, y 
emitirán la vocal a de manera grave o aguda según la altura sonora indicada, con 
montes, ondas y picos, en cada secuencia gráfica, mientras siguen el recorrido 
con su dedo. Pegarán en la página 5 los recortes de la página anterior en el lugar 
que corresponda, arriba los que representen sonidos agudos y abajo, los graves. 

Ejercicio 3. Esquemas melódicos. La maestra indicará a los niños que 
memoricen las siguientes líneas melódicas. Escala ascendente40

: D05;JlE; MI, 
FA, SOL, LA, SI D06 y Escala descendente: D06, SI, LA, SOL, FAi\MJ, RE 
D05. También les dirá que do índice cinco es grave, y el de índice.6 -~~~ itgudo. 
Los participantes abrirán el libro en las páginas 25 y 26, estudiarán]os'.esquemas 
melódicos y observarán si las flechas bajan o suben paradnc:Íiª~r:'Xlas escalas 
descendentes y ascendentes; posterionnente seguirán con•;sti~YH~&c.>'<Jas líneas 
gráficas y entonarán las notas, siguiendo el orden auditivo de la pl~tamusical. 

Los ejercicios del 1 al 3 preparan paso a paso, cc:lnjuegos, melodías, canciones, 
manejos rítmicos y corporales; estímulos visüa}e's y auditivos; actividades de 
destreza manual, entre otros, el camino para qtié los niños puedan realizar la 
graficación de la altura del sonido con éxito. 

Ejercicio 4. Graficación de sonidos agudos y graves. Para iniciar la evaluación se 
repartirán las hojas necesarias y se hará un ejercicio para recordar los conceptos 
a trabajar, se juega a Gigantes y enanos (al decir la palabra gigantes los niños se 
paran, y al escuchar, enanos, se agachan en cuclillas), pero cambiando las 
palabras por agudo [gigantes] y grave (enanos), como los·niños se saben el 
juego, no tienen dificultad para seguir la vadación. La maestra' les indicará que 

40 Idcm., unidad 4, material grabado, sccue~é:ia melódica. 
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se paren de puntas con los brazos extendidos, como gigantes, cuando toque ella 
en. el teCiado notas agudas; y que cuando escuchen notas graves se agachen en 
cuCliÜas;Ios que se equivoquen pierden. La maestra dirá al grupo que se pueden 

.. dibüjar_y representar muchas cosas, por ejemplo, los latidos del corazón se 
· pueden.ver en los monitores de los hospitales, que le sirven al doctor para saber 
si \el, corazón late muy deprisa, despacio o normaL Invitar al grupo a dibujar la 

· altúra det sonido. Pedir a los niños que dibujen un punto para iniciar arriba si el 
sonido es agudo, y abajo si es grave, Después,:. si el siguiente sonido es igual al 

· anterior;· continuarán de lado formando . m1C:lasi~ ~pero si es distinto, subirán o 
bajarán dependiendo si el sonido fue graye{o agudo, como en el juego de 
gigantes y enanos. .···. ·. v 

. ;:~·~ .- .:.: ,' 

Los resultados de la evaluación hecha a3p. i;ifiüs; con el dictado de la secuencia: 
grave, agudo, agudo,··grave, <grqve/grav~,,fli~rO.i1los siguientes: el 87 % (26 
niños) dibujaron todo correctamente;;c~obteryi~~d9 10 de calificación, un niño 
obtuvo 9, otro 8 y do.s 6 .. Con éstos)resUltáaós ;··se. aprecia que los niños 
comprendieron y supieron manejai« adecuadaine'hte:.Ja· graficación de la altura del 
sonido. :.·,-.i.Y , . 

< " . .,, .\,· "·:·.-:·. ;:_ 
·.·:-.,:r·· 

Actividad dramática los ratones: est6 ;tiabaj~ foIT!la parte de los ejercicios que 
incluyo en la unidad 2 El reinó ániní-f.ir del libró ;}~andalia 02 que los niños 
trabajan en este grado. En niños de preprimaria no se recomienda trabajar el 
teatro escolar, pues éste requiere. de más madurez, disciplina y memoria 
dinámica, cualidades que aún no tienen los niños a esa edad, sin embargo, si es 
factible trabajar la dramatización en preescolar, porque no necesita de trajes o 
escenarios adecuados, ni de memorizaciones extensas, ni de un libreto rígido a 
seguir, por el contrario, bastan pequeños elementos para personificar a quien se 
desee. Además, a través de la dramatización, que maneja un desarrollo lógico de 
historias y situaciones, el niño desarrolla su imaginación creativa, fomenta el 
sentido de solidaridad y cooperación, enseñándose a convivir en armonía con sus 
compañeros. 

Ejercicio 1. Los niños aprenderán y cantarán el canto Un gato cayó en un plato41 

(Un gato cayó en un plato/ sus tripas se hicieron pan/ arrepote pote pote/ 
arrepote pote Pan. / Su cola se hizo fideos/ su panza quedó de flan/ arrepote 
pote pote/ arrepote pote pan), posterionnente silbarán la canción, después 
marcarán el ritmo melódico con chasquidos; La maestra mostrará unos carteles 
con el ritmo de la canción escrita y pedirá fo copien y aprendan (314: ti/ TA tití 

41 Rondalla, op. cit. unidad 2. El rci110 ani~~I, ,i;nate~ialg;~~aélo, cianto y pista Un gato cayó en un plato. 
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titi/ TA TA, TA/ TA titi titi/ TA Z TA/ TA titi titi/ TA TA, TA/ TA titi titi/ TA). En 
los sonidos de cuarto darán aplauso, en los de. octavo moverán sus manos como 
molinillo y el silencio lo marcarán llevándose el dedo índice de la mano derecha 
a la. boca. Además, descifrando _ uri laberinto simple de la página 11, el niño 
ayudará al ratón a encontrará el camino adecuado para llegar a la cueva y evitar 
que el gato lo coma. 

Este ejercicio ejemplifica la evolución que logró el niño de maternal a 
preprimaria, en el que llega al manejo>práéticO del conocimiento rítmico 
manejado en todo preescolar, el niño ya . e.s ·capaz de escribir una secuencia 
rítmica, de leerla y de manejarla en la práctica a lo largo de todo un canto. Y 
también consigue resolver problemas simples de manejo de espacio. 

Ejercicio 2. Con la colaboración de la maestra, los niños inventarán movimientos 
que ilustren el texto y ritmo del canto, por ejemplo, se llevarán las manos a la 
cabeza para representar las orejas del gato, harán vueltas con los brazos como 
molinillo, en los octavos, como en una actividad anterior. Cantarán todos la 
canción siguiendo la secuencia de movimientos creada para acompañar el canto. 

Ejercicio 3. Los niños aprenderán de memoria la rima: los veinte ratones42 

(Arriba y abajo/ por los callejones/ pasa una ratita/ con veinte ratones./ Unos 
sin colita/ y otros muy colones/ unos sin orejas/ y otros orejones/ unos sin 
patitas/ y otros muy patones/ unos sin narices/ y otros narizones/ unos sin ojitos/ 
y otros muy ojones/ unos sin bigote/ y otros bigotones) y la recitarán, 
aprendiendo y exagerando los movimientos que representan la historia de los 
ratones. 

Ejercicio 4. Elaboración de . máscaras. Se dirá al grupo que tendrá una 
representación de un cuento, y que para eUo se necesita preparar la 
caracterización de los personajes con una máscara. Los niños recortarán y 
elaborarán las máscaras del gato y el ratón de las páginas 12 y 13 del libro. La 
maestra enviará un recado a los papás para que colaboren y supervisen al niño en 
su trabajo, esto tiene el propósito de que . el niño conviva con . su familia 
compartiendo una actividad escolar. · 

.. _ ·. ,' ,' .. 

En la práctica, los niños han elaborado junto'. con sus papás máscaras originales, 
con distintos materiales, inclusive, .~igumis'.:iliñas·les ponen aretes, otros anteojos 
y diversos elementos con los que pe1:sonalJzacada cual su personaje. 

42 !bid., material grabado, rima. 

Página 116 

I=~=-·=-··=-=· =--=-===~-------------------------·-- -·---·---·-- --



·i 
; 

Niños mostrando sus máscaras. 

Ejercicio 5. Cuento de los ratones43
• Se platica a los nmos del mundo de los 

animales, donde vivían enemistados, desde hacía mucho tiempo (tanto que ya no 
se recordaba siquiera el motivo) ratones y gatos. Un día la mamá ratona pennitió 
a sus veinte hijos salir a jugar, y como siempre, les ordenó que no se alejaran de 
la casa, y mucho menos se acercaran al bosque tenebroso, los niños aceptaron y 
fueron a jugar. Pero Rimpisquillo, que era un t~nto travieso y temerario, invitó a 
sus hemmnitos a ir al lugar prohibido, al principió todos se resistieron, pero poco 
a poco los convenció, les dijo que le habían contado que aquel era un lugar 
maravilloso con árboles de queso y dulce, además no'podría pasarles nada si sólo 
permanecían un rato ahí. · · · 

·- . .- -. --

Todos fueron y disfrutaron en el maraviUoso lugar, cantando; haciendo rondas y 
comiendo los ricos árboles de queso que los gatos habían 'puesto de señuelo para 
atraparlos. Los gatos los observaban de cerca, pues Maullido, su hechicero, les 
había dado una pócima para qu~ se hicieran invisibles. 

Rimpisquillo alardeaba y decía a sus hermanos: gracias a nú estamos aquí en este 
bello lugar y nada malo nos ha pasado, ni nos pasará. Apenas acababa de decir 
estas palabras cuando Jos gatos · los· atraparon en una jaula transparente, y 
haciéndose visibles 'se burlaban de ellos. · 

' , ' ' 

Maullido y Arañón,.el.jefe 4~)os.·gatos, l.es rociaron polvos mágicos que dejaron 
a uno sin colita:.;')'()'-rio;'.:;eiigÜ-foolita, de-(;ía; y otro respondía: y yo estoy muy 
colón. Y·.·así ~6d9s.~.uji-íari porque les' sopraba o faltaba algo de su cuerpo, uno 

43 Texto narrativo de cr~a~iÓn p~~l?ia. 
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tenía cua.tro ojos, y otro no tenía ninguno; pero de todos, el que lloraba más 
fuerte era Ri1npisquplo.· _, ___ · 

Mientrastantola.mamá ratona, preocupada porque no llegaban sus hijos, fue con 
el mago Quesilio -a pedir ayuda, el mago vio en su bola mágica los sufrimientos 
delos ratoncitos, idéó un plan para rescatarlos, y con su magia logró que ambos 
se hiéieran invisibles. - --· · 

Quesilio y Ratonia llegaron de noche al bosque tenebroso, hicieron pequeñitos a 
los gatos y los encerraron en una jaula de agua, a la mañana siguiente, cuando 
los gatos se dieron cuenta de su situación, lloraron mucho, mucho y pidieron 
perdón, prometiendo nunca más hacerles daño; los ratones los perdonaron y los 
sacaron de la jaula de •. agua que les daba tanto miedo, agradecidos, los gatos 
quitáron el hechizo a, los ratoncitos, los cuales se disculparon y no volvieron a 
desobedecer a:su1néÜna .. 

••• 1' 

·¡•, 

La 1nae~fra'ico111~hta~á y: dialogará . con sus alumnos s.obre ·Ja aventura de los 
ratones, y·ct.IesÜonaráaJos•niños.sobre·la··historiá del.cuento . 

.. -··.¡ ' .-;'., _,'./':·. 

Acti~idad :dfafüar1h~;-i<:>s \r~inte tatories4-4
: fa ma~stra coordinará las siguientes 

tareas·:< " .; · ,,.: · ··· ·' - .... · 
··<:::-:-: .. --~': ;.l ' -- ••• ·,· •• .;:.·,.·_,: • 

:.<J·~: :;l~-~~: .... ~~-;)~'.- ~¡~\;'. {-~::;< -~~:-~~--: - ~<·,·.: 

Agrupacióh\~~~~éhi~9~}eh';el}~~~ipo de su preferencia, el de los ratones o el de los 
gafos y ~~~?er'.ina'.~>baráCiefiza'Ción correspondiente por equipo, poniéndose la 
níáscara:~~i· -;,~ .{-':.·- · {;}·':~1?·í~~dJ;l'.~~i-{ 

Ejerci§io·¡·~~rª-~r~paf~f·I~:jéár~¿t~rización. 
:_';"-:· 

Para el eC}l1ipo d~ r~tones: indicarles mo.ver sus hombros hacia atrás y juntar la 
cabeza a éstos; unir los. brazos al cuerpo; doblar los codos~ dejar caer sueltas las 
pm1tas de los dedos; pararse sobre h1s puntá:s de los pies y mandar el peso del 
cuerpo hacia delante. En 4 tiempos caffiinac:con pasos rápidos y cortos, 2 
tien1pos 'pararse y mover la cabeza· cfo' up lad<) (otro con movimientos rápidos y 
pequeños, y emitir la onomatopeya deLraton::. iiFi;'iiiii. 

- . . . < ~:; .. :./ ,.:::~.->:··~ -~·- '>,'-·>.: .·.,· :--. 

Parn éL equipo de los gatos: realizar. l~rit~ciJ~te una serie de estiramientos 
corporaI~szen4'tiempo,s 7 ~Levantar}Io~;~rai'c)~H~ílt~mente, intercalar los dedos y 
con 'Ias;palrrias· haéia ardbá e'stiiar: ~(éuérpo :haCia el cielo; repetir el movimiento 

-;.-:, '.; - ' .¡_ ·.·_. 1; ~·; • . . '· . ,. ~-- '--''- '·- '';":: .. :. 

··-. '_.·~·· >,·_\ .... ,,. .-'.·_~"\;: ··-F>,-
4_4_E-Jc-rc-i-ci_o_li_te-ra-r-io_C!_c-.. e-ia-bo-,r-ac-io-:n-~e~li6~at. 
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hacia el lado derecho, después a la izquierda, continuando al centro (cintura), 
siguiendo hacia abajo (pies), y por último nuevamente hacia arriba. Realizar 
movimientos felinos mientras se interpreta suave, lenta y lánguidamente la 
onomatopeya del gato: mmmmiaaauuu, mmmmiaaauuu. 

Elección de los personajes principales: la mamá ratona, Ratonia; Rimpisquillo, el 
ratón travieso; Maullido, el gato hechicero; Arafióit. e(jefe de los gatos, y 
Quesilio, el mago de los ratones. Se puede tÓ1Tiar ~ri:cuenta en la selección el 
interés de los niños por interpretar los personajes.•:_,, ·i f•:' -

Ubicación de los lugares de actuación: la casa:'.<le Ratonia, el patio de la casa de 
los ratones, el bosque tenebroso y la casa.d~lrÍiigo· Quesilio. Y acomodo de los 
grupos en sus lugares correspondient~s.:•\La maestra indicará a los niños que 
cuando noles toque actuar se imaginen:ql.i~.;~·stan en el teatro esperando su turno 
a obscuáis y corripletamente estáticos c:oni'o bstatüas .. 

: ·:.:. ~'.-<f: J~-,-- ·-:'.~;::_.~,- -:~'.:< > "" ·: ' .. -\·:-~ ~;:.'.··.·-~~'::-1.?·:¡::'_(;:~;~- .. ~~; 
;,·,:; • ' ' -,- -.··• -r 

.Setraba}a~á.ef]uego dramático por ~uac:lrósb"escenas . 
. "·~'.:~ : '.-_ 

Escena l. En la casa de Ratonia. 
Escena 2. Los ratones jugando en el patio de su casa. 
Escena 3. Los ratones haciendo rondas en el bosque tenebroso y cantando la 
canción Un gato cayó en un plato. 
Escena 4. Los gatos atrapando a los ratones, riéndose y recitando la rima Los 
veinte ratones. . -> .. - , 

Escena 5. En la casa del mago Quesi}i(), quien prepara hechizos para salvar a los 
ratones. . . :,., é --.r 

Escena 6. Los ratones venciendo.{a-lI.o¿·:g~t_ü{yfinnando los tratados de amistad 
en el bosque tenebroso. > :--~~t<1J[;¡:;~t{;~;~_;;> · -_ · ·-.. :·.· ... -·-_ · 

Lo interesante de esta actividad ~s::qJ~: h¿·-~xiste-"{ui":ar~e,lltorígido a seguir, 
cada escena está basada en una estruchkél:·B4slca;j"so'fi(l(>sffüiíos quienes con sus 
propias palabras confom1an poco a poco eldiál8g6',-Ja·.furi~ié>n.·delá maestra será 
la de naiTar y, al empezar el jueg<) '(irafu~B~9~'.q~~~-irq¡~~fo-t.~~to a quien le 
corresponda, si es que lo necesita,· ·he obseryado~·'que;,:;a1;áyanzar el juego 
dramático, los niños se integran tan bien e,11 lél. histÓtia;:q~~ B~s(P,ó•''es ·necesaria la 
intervención de la maestra, para indicarles sus.parlam~ritOs:g¡ :;~·-;;\_,_,,:' \ 

·-~·". ~---·:~-: ::~·:_;;-· ~~:·," ~:· ~ 

Escena 1.: En la casa de Ratonia. Estructura. L~ _ IT1a1bá(c1i permiso para que 
salgan sus hijos y les prohíbe ir al bosque tenebroso.· 
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Ratón 1.- Danos permiso;~a~ajügar; 
Ratón 2.- Por favor. - '.>'. __ ~ _·. ·. _ 
Mamá. - Está bieri,-pér() hci; pÚedet-i ir~lbo~que_.tenebroso. 
Ratón 3.- RinípisquillO:~~~~~t~ieiiadic)s._-,~ <>- _. ·· ·· 

Escena 2. I,osr~to1~esjJg~hcIÓ_.en':etpati§~cl6_:s_4~-~asa. Rimpisquillo convence a 
sus hennanos de desobedecer e ir al. hosque'i'tehefüoso. 

· ·' · • • ·.:: ~ ·' ·• · ,·.-.;.•,.- • .·; · .,r .i: ''' · · 
· ·_ ··:-".-:-;·. :'~'r,<.>.r 

- Rimpisquillo.-~vamos al bosque encarita.ci:óºK·g~\ft}ár~villoso. 
Ratón 4.'- Mamá dijo que no~_ _ _. -Y~'F,'-~?=ff-'i-,t 
Rimpisquillo.- Hay árboles _de quesito;'~los;yafférítessíganme . 

. ·. - .· _,.,, -.... '. ···t;.e_: .>' ,. ' 

Escena 3. Los ratones se diviertetl"?~{{f~f(~~~,rl~e~f~:6antan en ronda la canción· Un 
gato cayó en un plato. Alg~11t)s. :füfí.f>S.füé,{gl~il~~e~ ·.estáticos durante Ja escena, _ 
ünitando corporalmente la image:Íl '.lie}'árb()I.e:s;?_} ;;'';· ;> _, .. ·· ··· · ;,. 

' '" --::· ,, /~ ~·.;·-., -. ': .·:. '~~::·:· ~. -~:::;,:.:L r;": ~" ,'i~2· : _·:·-.~. ·.: · <~;~:.:· :~~( ,·f ;{_>-. - .,. , _ < -.-~t>~-- :~-

Escena 4; Eds -r~t6n~s ~6 sieritaú érú'6íi~1.ifo· a . comer sus que~bs/ fos . gatos' 
invisible~<se ·-a'cercan sigilosamente para cerca~fos,··1os atrapan y les rocían una 
póCima q~leles hace daño. 

Ratón 4.- ¡Qué rico queso! 
Rimpisquillo.- Y todo gracias a mi maravillosa idea. 
Maullido.- (rociándoles la pócima). Así es que se burlaban de nosotros. 
Arañón.- Esto es para que canten mejor. 
Todos los gatos se burlan.- Ja, ja, ¡qué bueno!... 
Los gatos bailan alrededor de los ratones y recitan la rima Los veinte ratones. 
Ratón 5.- No tengo colita. 
Ratón 6.- Y yo estoy muy colón. 
Acotación. La maestra pude intervenir recitando partes del cuerpo y señalando a 
cada niño, uno dirá qué le falta, y su pareja.responderá de acuerdo con la rima 
que memorizaron. 

Escena 5 '. En la casa del mago Quesilio, Ja mamá de los ratones le pide ayuda y 
él prepara una pócima para hechizarlos en la noc!,1~. 

Ratonciél.-: l\1ago Quesilio, no encuentro a mis hijos. 
Quesilio (viendo su bola de cristal).- Los gatos los tienen prisioneros, prepararé 
un hechizó pará vencerlos. 

Escena 6. Quesilio y Ratoncia llegan de puntitas al bosque y rocían el hechizo, 
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los gatos se hacen chiquitos,>aldespertar lloran porque están atrapados en una 
jaula de agua qÚe les,d~ mié.dé>, Quesilio y Ratoncia perdonan a todos y se hacen 
amigos, los ratones-'picleií'¡)~ré!p11a s,u mamá. 

' __ :_. -~~:.~-,--~;"; _ _,_~;: __ ~~: 

Gato 1.-Estoy chiquito. 
Gato 2.- ¡Auxilio! Hay agua, me:voy;a_mojar. 
Todos los gatos mirando a los:'ratónes . .:. Perdónennos. 
Rimpisquillo.- Mamá discúlpanos, por favor. 

-Todos los ratones.- Por favor. , , 
Mamá.- Sí, pórtense bien. 
Quesilio.- Ya, están libres. , ·-.·. -. • . 
Maullido.- Gracias, les quitaré el hechizo; ya. 
Todos.- Seamos amigos: · · ·. · · · 

y' en el país de -los .an~méll_e~_f to:dó~cÓnvivieicm con armonía. 
·.:<: J¡<~--- ~~-~r- L'.-:·>:~·.:. :.··, 

Este es_ un· ej~mplo·:dej\.lego·· simbólico complejo, acompañado de un canto y una 
rima mimadas y representadas, en el que se integiani los diversos conceptos y 
destrezas que los niños han adquirido en preésC,olar; aprendizajes que el niño 
toma como base para crear nuevos productos,' conocimientos como el manejo de 
espacio, ritmo, expresión corporal, gestual .. y: sonóra; en el que se aprecia la 
evolución individual y grupal en los aspectos cognitivo, corporal y emocional, 
mostrando el grado de madurez alcanzado, por ejemplo, en las relaciones 
sociales al interactuar con los demás, es capaz de seguir las reglas del juego, 
como esperar su turno y así colaborar respetando el orden necesario para lograr 
la representación en un ambiente agradable. En este ejercicio pude observar que 
los mnos logran sin dificultad seguir el relato dramático y participar 
coherentemente en la secuencia narrativa. La actividad está diseñada para que se 
respete la creatividad de los participantes, para lograr que la representación 
dramática se base precisamente en la imaginación, entusiasmo e interés de los 
niños. 
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Actividad El reino animal. 

Manualidades hechas por nbios de preescolar para 
comp/eme11tar su actividad 11avidelia. 
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Conclusiones 
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La importancia de la asignatura de Educación artística infantil radica en crear 
los estímulos adecuados para que eL niño desee aprender, al tomar en cuenta las 
características específicas del desarrollo mental de cada etapa cognitiva, a la vez 
que impulsa su crecimiento integral, englobando los aspectos corporal y 
sentimental. 

Este tipo de educación tiene gran ventaja sobre los esquemas tradicionales, en 
donde en general, no se toman en cuenta las distintas etapas cognitivas del 
infante, manejando un mismo programa para todos. De esta manera, su sistema 
es exponer un concepto a través de la presentación de imágenes en un cuaderno y 
la repetición de palabras, mientras fos . niños pem1anecen sentados. Esto es 
particularmente grave en el caso de pequeños con disfunción cognitiva que 
tienen breves periodos de concentración, además de que generalmente son 
hiperkinéticos. En estos casos, se requiere una estimulación mayor, la cual se 
puede lograr a través de cursos integrales en los que se ofrezca juego, música y 
actividades de expresión corporal ricas y variadas, para que los niños aprendan 
de manera divertida y amena, tal como debe ser el aprendizaje. 

Los ejercicios derivados de la actividad teatral pueden ser una herramienta 
importante en el proceso cognitivo, pues ayudan. a que el maestro capte con 
mayor facilidad la atención de los infantes, lo cual es .más dificil de lograr con 
métodos didácticos tradicionales. Al captar su ateneión se favorece su desarrollo 
mental, lo cual a su vez puede traer beneficios de orden neurológico, al promover 
el desarrollo del sistema nervioso central. Además, este tipo de enseñanza 
fomenta en mayor grado, la integración social de los niños. 

Un egresado de la carrera de Literatura Dramática y Teatro, con una mm1ma 
capacitación (ver anexo 3), es totalmente capaz de desarrollar una actividad 
educativa fonnal, enriqueciéndola al aportar elementos que ayudan a captar la 
atención del infante. Es decir, pueden ser profesores excelentes para impartir la 
cátedra de Educación artística en escuelas de enseñanza regular, e incluso en 
colegios especializados en problemas de aprendizaje, porque la formación 
multidisciplinaria que se lleva durante la carrera ofrece bases sólidas, tanto de 
conocimientos como de práctica para apoyar su labor didáctica, principalmente a 
través de las asignaturas: Expresión verbal, Didáctica del teatro, Introducción a 
la müsica, Canto, Acondicionamiento fisico para actores, Interpretación verbal, 
Actuación y Dirección. 
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Por . ello, .. considero•. aprokiado ·••:fom6ntar la creación de convenios entre la 
coordinaci2n,",.cle\J4tératl1rét:dr~rnática de la UNAM y diversas dependencias 
guberriáfuef¡tales;: c0m8',ef-·fí1stituto Nacional de Comunicación Humana, el 

_JristitutóiMexicáncEªelBegGro}SoCiál y asociaciones privadas de ayuda a niños 
que tiel'"ten'.pf'()ble-1ri~s';(:l~,aprendizaje. Esta acción crearía espacios dignos, para 
qu~ _l()s/egres~d~s .:(te(J,ai1ic~rr<fra puedan realizar su servicio social utilizando su 
creatividad y; fas/'.érisefiaílzás aprendidas en la facultad. A su vez, esas 
dependencias pé>&íari'. dtrecer cursos, por ejemplo, de terapia ocupacional, 

··-- - · terapia -fisica~, lengl.laje>'y>psicológica, durante el tiempo que desarrollen su 
servicio social, -<lo.·· cual pennitiría adquirir nuevos conocimientos, que les 
capacitaríapara posteriormente fungir como profesores de educación artística. 

Finalmente, es conveniente señalar que el 6 de Junio del año pasado, la Cámara 
de Senadores aprobó el dictamen que refonna y adiciona el primer párrafo del 
artículo 41 de la Ley General de Educaci6n, a fin de impulsar el desarrollo de la 
educación especial para discapacitados y su integración a las escuelas públicas 
regulares, proponiéndose integrar un sistema. nacional de formación, 
capacitación y superación profesional para maestros de educación especial. 
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Reseña de grupos delticfo escol~r2000-2001 .. 

Preescolar 
Gru o 
Maternal 
Kinder IA 
Kinder IB 
Kinder IIA 
Kinder IIB 
Kinder IIC 

Total de alumnos en preescófar: 246 . 

Material de apoyo: 

Grupo: 

Maternal.- cursos Recreación musical pedagógica, 
Comunicación musical en el jardín de niños, 
¡Viva la música!, · . 
Cantos de estimulación teliiprana .. 

Kinder l.- cursos Comunicación musicaleh'~IJ~fdbi·d~niños. 
El niíioyla inúsicq. '<,;·;:_ :,iiF/ ··· •· ' 

Kinder. 11.-. cuma ylihfci .;;~f t{~~;~~i~tJf~~~~t~i;¡~~;ca. 
Preprimaria:- cúrso y libro Educación niusicalf:o1iaallai.02 .. 

~us~~;f e~ Yc~:O~~!c:~~6:11 ~~~i~~l~~z~1~€~~~¡~~,~~os fficluye secuencias 
· "~- ;-'·'.~---~-:;;-~_~:-:'. -... >.'\: -~~·. :';:'r·;e· ~ ._-.,.,- :~;-¡:< 

El curso Rondalla tiene una gÜíri.Yrnu~it'áí;fá'gjc~#ciiqries Y. pistas, además de 
diversos sonidos, por ejemplo: ',(Je.~:cainp'&;Wc(e_, biucl~cl; .sonidos cortos, largos, 
graves, agudos, suaves,· 1nediosLy}fuertés;\cu~ntqs,·;:adivinanzas, sonidos de 
distintos instrumentos musiéales·y él1)dí'lcté.f··2,·y..preescolar; tiene ejercicios de 

-~.- .. 
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graficacióll.cle sonidos y ritmos; 6jercicios de fórmulas rítmicas y melódicas y las 
notas en .el pé!1iaif:at11a~índicé 5 y fainiliasde instrumentos. La guía musical es 
complen1erúo de las.a~tiyidades que se réalizan en el libro, el aprendizaje tiene 
un seguiiíiieijtopeLcurs6~01 <le l<inder 2,.aJ 02 de preprimaria. 

Materiálesai.idiÍi~os cot}-ipl~_ment~~i~s: 
• • .-' - -·-- _. • o- - • - ... , ··- - - -- . ;- ;• -~ -.- ·. ··- ' - . -- • .:·"'- . ·,--:'.·-~ - - -

Recreación 1nusic~lp~J~{óiica• ·,·· 
-- _: - -.;-· .-:_.:;:,_~~-~--~~~-;:~f~~ /~,-~~~ -' 

>"..:~-; .. ··.- -
Autor: Profr. Guillei·1nó Góílzález F. 
Producción y arreglos: í-{iysi6ales: Memo González 
Portada y percusiones: Brefida'C.()r()nel· 
Estudio de grabación: .O¡)us.aüdio 

Características: contien~ 1Ó,vol¿ri1~ne§·con aproximadamente 150 canciones•que .· 
hablan de animales, estaciones déL'año; medios de transporte, partes dé} cuerpo 
(esquema corporal), actos cotidianos,· los días de la semana, de ariünética, de 
juegos, de oficios, de fechas conmemorativas, de zapatos bailarines y en.general 
de canciones que estimulan las capacidades en fonna integral en lenguaje- Y en 
las áreas psicomotriz, socio-afectiva y cognoscitiva por medio de la récreación 
musical pedagógica. · · 

¡Viva la música! 

VOL. 1 "Canciones tradicionales para los niños" 
VOL. 2 "Juegos tradicionales infantiles" 
VOL. 3 "Juegos tradicionales infantiles 2" 

. VOL. 4 "Canciones para mamá" 
VOL. 5 "Canciones para mamá 2" 

Es un compendio de cinco volúmenes con las canciones· en el lado A y las pistas 
en el B. Lo elegí porque tiene cantos típicos mexicanos de diferentes estados de 
la república, la voz de los niños cantantes y de la soprano es agradable y 
entonada; además en el volumen cuatro y cinco las canciones y actividades 
sugeridas están encaminadas para la estimulación temprana. 

Cedannont. Incluye canciones y sus pistas y los cantos provienen de diversos 
países. 
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Vol. "mis prirnerascanciones" 
VoL"ca,'ntos }J_íee.scolares" -

' ';-:-'-,----:.-' -,::,, .. ._,,.-. -.·.,,.. --, . -

· Descrip~iók'.ci~t,B1ateriaLde apoyo: en la clase de cantos y juegos, utilizo además 
de diversas cintas'de:rondas, cantos navideños y cuentos musicalizados. También 
libros. Y;~ack'~L,cle :cµentos con figuras troqueladas de cartón; títeres, digitíteres, 

- panderós', . i11aracas, tfiángulos, cascabeles, campanas y otros instrumentos de 
· percllsiÓ,11 ;cdmo:· ca~tañuelas, cabazas, crótalos, claves, panderos, maracas, 
-raspadorés~'°ca1~palías·.-y-;·Cascabeles. Así mismo uso un sintetizador, un teclado 
piI1taclo·:~l1~~1·¡J}~o~ papél~s(i~ colores, máscaras y otros materiales didácticos . 

... -"·.-_¡::íf:., ::.~~~·:·-, 

_D~scfiPS~Ófi~~~I,.1nat~~ial ·de apoyo. 

Re~rea2:~¿11; 1~~Gsic~l pedagógica: en la introducción el profesor Guillermo 
Gonzále~ f; hace una síntesis de la importancia del juego para el niño, a través 
de '.é~te >apre11de a manejar situaciones cotidianas de su vida, a resolver sus 
problen1as y conflictos de adaptación, también al jugar experimenta el 
.movimiento· libre, los sonidos del mundo extemo y aquellos que él emite, 
empleando su imaginación y desarrollando su creatividad . 

. Este programa se fundamenta en las concepciones teóricas del desarrollo integral 
del. niño. Los temas ofrecen diversidad de movimientos que estimulan la 
motrióidad, enseñan al niño nuevas palabras. La interacción del niño con sus 
demás compañeros motivan la percepción visual auditiva y la relación especial. 

·El autor señala que el material está orientado hacia la fijación y reforzamiento 
del aprendizaje y que para la dirección y enseñanza del mismo se requiere que el 
profesor posea conocimientos musicales elementales, sea entonado y tenga oído 
musical, además de un sentido rítmico preciso, pues la imitación que el alumno 
hace maestro tiene un papel importante, ya que el alumno cantará e interpretará 
como lo haga el maestro. Añado por mi parte que se requiere la imaginación y la 
creatividad constante del profesor para inventar juegos grupales, digitales, 
cuentos en la enseñanza de las canciones del ·material y saberlas integrar 
adecuadamente en la actividad que se esté realizando. 

A continuación se enlista los títulos de las canciones que se utilizan en el curso y 
que penniten la integración de los temas. 
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Volumen 1 
El conejo / El pajarito / El papalote / La granja / La gallina popujada / La ranita 
Cri / Doña cigüeña / La laguna de los patos / Caracol, caracolito / Los niños 
pedimos al mundo / La ronda de los animales / Al levantanne / Los buenos días 
/ Esquema corporal / Salticando / Las verduras / La primavera / Las palmadas / 
El canguro / La calaca / Memo el gato / El sonidito. 

Volumen 2 
Memo el gato / Viaje en un sueño / Los pollitos / Las honnigas / Si yo tengo / 
Vamos a leer / La pelota/ La viborita /Como mi maestra / Todos en su lugar / 
La orquesta del océano' /ta l1ormiguita / ·• Yiájáremos / Mis dientes / Pepe el 
pintor/ Caracolito/ Las'estacic:mes/Corderito blanco/ El fumador. 

Volumen 3 
El abejorro / La escalerita / La ronde de los conejos / Mis dedos / El circo /El 
periquito / Los juegos tradicionales / El oso saltarín / Sumar y restar / Mis 
zapatos bailarines / Figuras en el aire / Los habitantes del bosque / Zig-zag / El 
eco / Lo importante es el juego / Día de muertos / Despedida. 

Volumen 4 
Los cangrejos / El trenecito / Los elefantes / La ronda / Quiquiriquí / El semáforo 
/ El músico / Los sapitos / Arre caballito / Las palomitas / Los días de la semana 
/ Cocoricoqui / El reloj / El robot Fidel. 

Volumen 5 
El gusanito / Los patos / La feria / El tobogán / La hortaliza / La arañita / La 
electricidad/ De paseo/ La selva (efectos)/ La fiesta/ La piñata/ En mi granja/ 
Mi cuerpo / La cuerda / Los bomberos / Agua queremos todos / Mamacita / 
Pasitos. 

Volumen 6 
El carrusel / El pecesito /Los payasos I Limpio mis dientes I Los gallos / Las 
vocales / Buen día / Los rriedios de comtniicación / Liego la primavera / El 
cotorro / Un ratoncito l Los oficios / Mi bote /.La salida / El invierno / Los 
pastores a Belem. 

Volumen 7 
Aspectos del bosque / Zoológico l Animales de la granja / Efectos del agua / 
Medios de transportes. 
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Volumen 8 
El espejo / la abejita / Un caracolito / A jalar / Las mariposas / Sebastian el 
gusanito / Los tamaños / Imaginar / Don sol / El costal / La tortuga/ Ponponcito 
/Las frutas/ La basura/ El mercado/ Una piñata/ No es un adios. 

Volumen 9 
Caminan los cangrejos/ Jugando a la ronda/ La maquinita/ Abrimos y cerramos 
/ La papa caliet1te / A ensartar/ El calabacito /El globo / A saltar/ Un túnel / 
Beto el muñeco l Las calaveras·/ Imitando"/ Vamos, vamos / Los reyes magos / 
La navidad. · . . . · 

Volumen 10 . . >· ..... ·· . ·. .· ··. 

A donnir / Sueño ya le dio l Don sueño / Palmaditas l Un pollito / Efectos del 
hogar. 

¡Viva la música! 
' . ' -

. ··' . --

Los volúmenes l y 2 los utilizo : en el. grado de preprimaria, puesto que la 
maduración mental de los niños a.esa'.ed¡:i.dperrniten practicar temas y juegos 
relacionados con las tradiciones •. mexicanas. El volumen 3 se utiliza en kinder 2. 
El volumen 4 en kinder Í ·y ~LS en maternal, tomando en cuenta las 
características de maduración en cada gntdo. 

. . . : 

Vol. 1 Canciones tradicionales para niños 
Lado A: Cantos y textos Lado J:\: 'Pistas 
La Jesusita (Trad. Zacatecas) .· / Arrullo de negros (Trad. Veracruz) / Las 
chiapanecas (Trad. Chiapas) / Mambrú/ La pájara pinta / Sra. Santa Ana/ El 
tecolote (Trad. Jalisco) / Puruxun Cáhuich (Trad. Yucatán) / Somos indiaralas 
(Trad. Michoacán) · 

Vol. 2 Juegos tradicionales infantiles 
Lado A: Obras cantadas ·•··• .·· . .J / .. L~do B: ,Pisfas ··. 
A Don Martín I El cojito /;C~c:,o;l~bftos·/ci:!~os'cabaUitos / Emiliano I La viudita/ 

El coyotito / Los ~a,~~~s:~~;·_fi~t,@I~~f:~t~%-;;_'.':·~~·r'~·'· !\: ~ 

i:~~ 3A~~:;.s. t~:~i~~~~~~~;~llk~J~lt~~iiJikí;~¡~Ía~· 
Naranjá· dulce f:·LÓs··~1~ral1t6~1'A'n1á:ait.í·~'~fi6res··1:.A•mo ato l San Cerolín I La 
pata de conejo /A la rueé:Iade Sar1 l\1iguel /Que lo baile. . 
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Vol. 4 Canciones para mamá 
Lado A: Obras Cantadas Lado B: Pistas 
La rata vieja/ Don-Jual1 /Pin pón / El pequeño Lucas / Tengo manita / Los 
ratones/¡ Un.gato ca)'ó é1í\in plato!/ ¡Que se le cae la mano a la negra! 

VoL 5 Canciones ~~i:éljmciajá 
·· Lado A: Obfa.s é~frita.<las·~r· ·· · Lado B: Pistas 

Las mañanitas / ¡A para:rsci! / Despierta chiquito / Caballito blanco /A la ro ro / 
·· ... Ru, ru, camaleón / Pon pon pon / La carbonerita 

Cedarmont 

Volumen "Mis primeras canciones" 
Vamonos en autobús/ Canción del alfabeto/ Vamos a tomar el té /Dios me hizo 
a mí / Ichi wuichi araña / Hay en mí / Si vamos todos juntos I Seis patitos conocí 
/ Temprano en la mañana/ Ovejita, ¿lana tienes tú? I No quepo, no quepo /Soy 
una tetera muy especial / La granja del tío Poncho / Gracias te damos señor l ¿En 
qué sueñas? / Tobi y Liz / Oh dime, si lo has visto tú/ ¡Todos a bordo! /Oh, si 
fui muy feliz en la feria / Monchi el mono / Rufo, el perro bailarín / El viejo 
puente de Londres / Mary y su corderito / El panadero / Sueña y vuela a aquel 
país /Si anugo en verdad quieres ser . 

Voluáien "Cantos preescolares" .·•···· : .. 
Fue. en la escuela / Dios marchél11do-,está / Una bicicleta hacha para dos / Joki 
Poki / La vieja yegua gris / Ha)'''cún':·fioyo en el fondo de la mar/ Oh, hermosa 
América / Reunidos pedimos/ Yerido-:p<)r ·la ribera/ ¿Dónde, oh, dónde estás 
dulce Nelly? / Mi bandera es un enible~a•de Í10norIEs 'rodeando la montaña que 
vendrá / Ruth, ella es mi amadaj:EüCircÓ yq visité iuri regalo sencillo /Un día 
en la calle/ Mi patria ····• ... ' ,,, > ·. , ' · · 

Curso de Pedagogía musical. "El niño y la música" (canciones y pistas). 
Marchando / Los soldados / Saludo l El espejito / La orquesta / Con alegría / La 
rueda / El avioncito / El maquinista/ El niño artista / Quiero ser / Los aldeanos / 
Soy un robot / Siempre limpio / El sapo / El dragón / Las verduras / Los 
cochinitos / Blanca nieves / El pirata / El ratoncito donnilón / Felicidades / A 
mamá/ A casa / Un lindo sueño 
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Anexo 2. Muestra hemerográfica de trabajos realizados 
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Muestra de manualidades. Noviembre de 1997, Tradiciones Mexicanas "Día de Muertos" 

Origen de la Ofrenda 
y Día de 1\1\uertos en A\Aéxico 
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Presentación del 2 de Julio de 1999, de Preescolar, canto "Somos Lasallistas" letra de Antonio 
Salazar Sánchez, con la participación de la profesora Araccli Medina Casillas y sus alumnos 

de tercer grado de primaria, generación 1997 - 1998 
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;.1·;;;.:;· .; .. : .;<.fd:. .. •"-: . -::J ·:. ~·<.:~ :.:-- :·:; :· .... ;;¡ :·::-: ~=:~:(•::: ¡ ):.: ::~:: :: ·1:<(~(1•" .¡o;·':':: -~...:~. >-'> 
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FIESTA NAVIDEÑA EN 
PREESCOLAR Y PRIMARIA 

E 
::·:~:~:...:·:·~·::·:1· -:w 'lj;:d~.. i·,; 

; -: :~:·· ~:·:::i;:_:':::~·:r.; "':;::· -:~: ... 

: ~-;-~::~l:~<i:.' tj-~ tl::¡~-~~:>-:C:~·:=:~=:· .... ·:: •. =.~ = .. · t:./::~~~:.L~:~t; 
~:.= :.t~'.:{: ~- :.:.:u ;':· ;: ::-:;-~ .. ~-.... =~: ·:~:~:·:-:.: .: =~·~:~:~; ¡·. :;~ 
.. ::~/ ·:~: -·\~-.:·::!.h·i.:·:· ·~::·· t=::: ... ::::·: .. :.==:· i·!tl":-~!:~s 
t .... ~ : :~,=:·: n~·.:n=·:-: :~·: f:;··: :r:.:=.~=-~ ~::::: =<· ~-:.-. .• : =>~
k:·:~ -~~L:."J;K:::~ :·· -:·:·¡:::···~~ :·: ~' 

~ :: .. ~ (: ~: ~ -~; :: ; .-:.~ (:: ~:: .. : :-~.~~:.: =·~.::~; \¡::::~ ~::t; :: ~::-~ :: ~:;·~:: ; ....... ~=:;:~ 
H:.;; ;. i:k .:·."k-:·.-:. l"'~: ·:~::'!::~·:¡d.,~:; ;°!~.:;· l :~: '!~~ 
.:,.1" i~! ~~'. ~":t':·\;::Tic:-·rr:.~:·r:::· ::·:::·p~::·:"::>.,:· :.~;:: 
;.1; !:~: :: .. ::·4. 

::¡ _: .. :; ;i;.~ :1h· k·~·:1·;~.;<c;: (:..h:O !.~-: ¡.'Ü"{F:(. •.:k: 
::~: iu.:::~ b r->.-.··:.:::.Y'.·~~ :!::· r,=··:·:-.-;~t=•:,~: r :..;; ... 
~yr~~t.::H.~::·~ ..... :; ·:·1 ... i;~ :_;;:~~..::..~:a ... .:~·¡ t.~·.t. ; .. 
~:::ü.:-;~'.:: ci·:·. ~"~t:.·.::;:.::•> ~-1<::;;··:. :::: H::·~ /:, .: 
: .. ;:h¡~ d :·l~:'l-:·:::..!:::: .. :::: ·~·:11/t::;:;.·,.~~ ;.:i·~;~:~:)· 

~;.r'¡;r. ,~,;;;;: ... ,: ~\;¡'.:::. :: :\:;: ,:/~ ::;:: ;;;.::-_·; ''.,~ . ;:;;~~¡¡}~·::'.,· 

n::¡;.,·}.;:1;:'~'.!':~;1'.·:.,'./:::;:~~:; ;r~·;,:'·,:':,·;.·; '.::·?.· :'.\' ... ,:;,: :·:!:::. 
: .. 4::i.:::t~::f' :;::-:":.·:.~~~:::~:(-;:-:~ d ::;:¡:;-. ~..:: ... :·~-:~ .. 
.. ~=·':" :-: .... ·::·: .:.~::..-·:::;~~:-:: ·;,_¡p-:;·¡· .~::::. J·\;~· ·;· .. ~· 
r.=.;:.···.::·.-:· (i .;.;• i~:} :"(<~:~:<:.."~ J::.:~ :·~==·::;·:;.(:, d 
rl! ::··1. -;:.·:.:~ =~·::: k:·: : .. ;1:··:.·:: ::·::. t:.~r> n:iiQ) ciy pru~~f':(-~11.~t' di~ff!Jtf.alsti<'!

(~U la;: ;;attfjt<~.~. 

En la imagen superior se aprecia una de las actividades 
principales de los festejos navideños, 1997. 

En la inmgen ·izquierda hay ejemplos .de trabajos 
realizados por niños de Preprin1aria C, 1997; 
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r~ .. ~: '1:;.'!: :.l1.:~v.:+.('j~ ..... -.r: (°,;';:": :>n ~ ... ;.r+.··~~:. r .. ::f:;•;:·':"-.~·:. • ., .. ~'" ,-, .,. -,u· ~ ~ • - ·" .......... .-• .-. .. "' ......... --

::".:".! p.;:o<-::~:. ":·<J:e ~~ :-"ú_:f::d:f'';";: :>:.~>-::!:"l~. 

Presentación de Villancicos del 17 de Diciembre de 1999 
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Anexo 3. Capacitación pedagógica 
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t'I ::füu.:1u ;¡'fM(Ul th 
A'411!tf!Js:ra-dt~ t 

:l~);iffoll~.:. Nn,~~,o 

... ~~Á;¡¡¡;,~:::..:::; ........ . 

EL DEPARTAMENTO DEI.. DISTRITO FEDERAL 

Constaricia 

!;s.:.4~t":-:<"St~..,,t~· lb·~;: /.r.-.)..-, :•.;)~"~t,·; e.Q;. ·.s~~i-
r.:on .. 1'.::-.~ct:":.!i ·d~ :'l•:"f..m.n: .. ~!• !:.": C~1:."k1d '.1.;! M~;¡~;,.;·; t::?>t~f:.-. ?:é.;."k~;.1:. 
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INSTITUTO NACIONAL OE BEttAS ARTES 
5\.lf'.Olffa'..Cl:)lll GENE~AL OE: EOi.;~/>CIOf.. E INVESTIG<ACION AA11STIC.t.S 

SECCtO-, i.•~ \\i;,, ~-.;A t::t.c,:!)-V:.fi 
i:,~,·: l.1ét",,.':~h:c :-.e~~?· .. -:~ ~;¿ 
t:.-!;. ütl-r.:t:"'.·. ::..r:. ~m~~:o 

:~ :.;.. ~ ... :~·{': ... : ~l :< ;,.~~~:'·b-::.>~ ... i<6 

:t!.\· 1~ !:·'$ l l:.;- 4I! '.f.;. . 
:?o~ n~·t'li.~ ~t:' l :> .. pZ'ct:::.:::·!~t~ 'r'¡l:.~n <"!-~~tt~"AM {'t':~ ~:1 <! .. !~"'l"'rs~'':"'v (,.,) 

~~:~:~¡:~~;~r.~t~~~~-~~m~-~:~~~~ .. ~~t~;:~~~~ .~ l~~;;:_~!~:!~:~~J.~;.~ 

A~.i~·-~. ~tt.".>, ~ t.t·t~ .. ~~-..'.".~C:.::'i ~<:)::":i !'.n: ~f'~h1;··:-:,~.!3 f. .. ($:(.' t:"tl:t::;;v~(!~ u1 .... 1l¡;'a!.:~!rJ~ 
1n\:1:-:r!."i~ J~;:.i.:··a e: ;.::"~6>::~,'Jr:C ct:JJe .. CC<lo:.::.:;.i"' 

J.. '1' :E }t '!· .A '.'! ;¡: 11 '!: ::::. 
:r;::r,, ,r.~·.'lf,tf,\.f:fí i.,t~. fi:~J..~G: {.t}i J~k; 

11~~,r;?:A ~~e~~~...:~ .... ;;¡ 
{ f.~ l .=··~:_::~:( 

l'R~.~/m:1J6 'JR!i&<:>:E G/~L'.~AJ.'f 
{ 

· I"';;"" ::"'; ~J"t: .. ~ ;~'jf~~·~\1}...~~~.{;;,.~+ 

C,.':vt~•J.;:··- :tzi.t~~~,;~~iUli.\x 
~:J.'.!.":.~.:1úi:r-io. 

TE~T~ CílN 
FAlLh. iJi;.; OHJGEN 
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c .. OU·H:t.;To.~ {l'd f~f~}~Jf::. Cl:!?f.;n'.·:~: R·1,J ... UOUt;no CURTES· 
nr:: t.A rscur-.LA P~H:·::.r:.Kr~ r~;~::rrtCU\.s\P to~J:üJJ1 ~~ LA s~i~~ .. J~ 0 

CLAVE' S1-·~::H1.2 ... r.:-~l-$?:-f;:{· ... (;?.1 
P R E S E N r E 

Por ll'ledic de 1.-:i presentP.. con:unico a usted que et {l<il l'rof'r. (a) 

r::..t•::.S.:.r.;.;;L:..:!•:;.t:.;..S:..· ___ , fla d<o!mos:t:rado e:>tar capad ta.Jo (af ~ar.<L lmµartrr 
la a:.igo¡¡tura d<; fixpresiiin y t.prechc16n Art1stica ~o el ari~a 110 MUS1.Ct.;' p<:ir. lo 
<:.Vül est(I 1nscanc1a oorta•)ti'i(I AU!OR!ZP. ~I ejfn•ci\~!(1 ue dicl;a <ictivl.15<iÚ<¡¡~d<t1..i.69ka 
¡:l(JY' Hl pr<,•;¡¡;-r1l;1~ ~jk1 1~i;t:<Jlllt'. 

J\simisrr~> I·~ ll(•tífico ll'Jll '~l {la) r.itadt'• (?!) ProfP.sor (il) c1P.hf!rjj .ud~tir oflliq<it.11.,-

1·i1m~mtl'.< ~ IM; <ictiv!dades ac.ul&iicas Qu'il l<l ~cdb!• dc:3 MúOc<f Esc•.i1ar c•>rwo•¡:utt. 

1lt{d1i\11il~:JiU:ftLi~::.\ 
*<~tiJi:~~ f~i itiN~:W1i~~=:~{ff.i:·=···· 

A T l'.,....lff A):f é: ll T 'é: 
,,.·./' ,.:." 

..... , ..... ~~r::~····~;~;~~;:~~:?i:~i;; 
C{lÜf{[lffli<l'O;o: ACAr.r:mco 

•:.p.~ M:.r·.:i. Ali<:!.;, f>,:;cti0co t)Jl ntana. ;,J<H'o <:lol C{!Pto. dn l•1x:yo <1 1 a fd\J<:M:i<~:i lll\s 11:.:. 
ftr!'.ir::"":>·~nd~ · {.~). 
:7>:~~i:'U ,~:1t~~. 
~~J (H.; t.:'~Vif¡ .. 

s"\~V;.!. lP~/ls;~f * 
Ct-::?t;s.:'i?;;,:~~ N" ... 4 .. t. {;oL H::Jff){j4 c ... P. _(J.tr::::o. in~~~. fjU4 ... ~?<l~t-}5 

. TESIS~ 
FALLA DE~ 
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~-(:·~;!~~~~¡~ 1 ~;;[p ~;~~'.il~2r.:~~~~~~;;~~:;;~::::::;;,:M~~ 
~E¡~v:-:::~!'.m f!i!tJC,~ ;·,..,,·,:::~> i~N ?:..:.. D. ~:. 
?::ft-'f.:.(~C:ON f.."1~ tNCt.'fi~~.Vf:..l:.t';;t';rJ t::~ ESCfJ~KF ... i 
P:'!J'"~1"':C!JV .. ~U\S y t-1'~0\{(.C:~o::. t;..;::(1QcH:~(.;$ 
!')~l;;":() U" t)f!:Pf':::.o;~::t-.~1;:·:t:)1 

MTHA, t .. 'lt.., CARMEN MAl .. DOt.SADO CORTES 
DlF!EC1't,)fü~, TÉCNICA DF. i.A ESCUELA PRIMARIA 
DENOMIN_l,('.)A "COL.EGiO t.A SALLE" 
UBICADA EN FRANCIA 31 Y 39 
COLONIA f'LORIO-', 
DE::L.EGACiON ÁL.VAH.t.;:. OEREGÓN 
PRESENTE 

En r:r~~=•;1t.ff~!íf;:t a ~u o~;crito. a ~nlv(~;!¡ d1.!,i tu.r;tf t10Hciia a esim tJirocci6n la ~nJttJ?ü.-:aci6o 
n;;im qu.:: ¡;¡;¡ C, AH/:l.CfiLJ MEDINA (.,'A'SIL.L/.l.S. plrn:d;~ ftlngir: cr.Ím(l pr6fü$t)f1(¡ <il~ 
f;cf<.:e<}(:/ón Artí.stfai.:, sobre ¡¡¡l particular, te comunico que esta Unidad 1\drní11istra1iva 
r1utor~4zt~ Cichn p1:::H<:-:ión. 

'-!" pre.se.ntr:: .~u.tvrii:ac!on :>€ expide ª. rmrtfr i:lel cici1). f!~;cafar 2001 -2002 y tend1',í 
~·1·;;0ncm 1f'loE",fo-w:l<! "'"' !f.'totc no :se mod;fiquen las cor:d1c1ooes e11 que' ;;;e otorga. 

e.e p. 

'!::.~:.{:. 

1 .. ~::1J . .c:,:.j.·~~i~l·:t.:i ~:~ihi~ (;.(-:r~~~l.·· t;::t:t;f(~ <~<°:-!"-t''i's de <>s~-tt,(1,:-16!1 <kl· Sf>~:d~ e..:dt4~!t11Cs· ~;) t:I IJ. f-. 
;.>,•HU S:.:' <.~·;Jf!(h.:"'.'t,•l~tmk:. . . 

~~;~ ~;°1~~tJ;.:~;.;~:.~r.;¡:"!~t:,".1 }~ Sv)1;t.:/.'-IJ0:'" .• CprJ!tl.V.~uf,Ml S!:r.1nrí(l! ~'<t E.Uú~~;.).¡ J»tt1~lf)1f-t. 

u~. ;. J;i:: 1'i!t:1:·-:tto !-.;:.:.~-."'"}(!(.> ...-'l~;>,sf.~ ·"' ¿;~;f:dil'Mtw· :.{~ t."'"X-n'n.~;- c..,;croo.l.!~'1 o /lUJ~~<i6n (lf' ¡:;..,;.:;u1JU"t,.~ 
:~~H't$Cf~!."J(<?~'t. Par::~ $'.f .. "t;.•m::P·n:::,•:Jf;. 
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