
P á g i n a | 10 

 

 

CAPÍTULO I  EL PROBLEMA 

 

1.1 Problematización 

Dentro del grupo multigrado del CAIC (Centro de Asistencia Infantil Comunitario) 

Jard²n de Ni¶os ñJosefa Ortiz de Dom²nguezò de la comunidad del Rodeo municipio 

de Coeneo, Michoacán., no todos los  niños y  las niñas aprenden igual, ni a la 

misma velocidad; existen grandes diferencias en los conocimientos de cada  

miembro del grupo, a pesar de que han recibido  las mismas explicaciones, hecho las 

mismas actividades y ejecutado los mismos ejercicios. 

 

Cabe mencionar que por tratarse de un grupo multigrado las diferencias se tienen 

que presentar de forma notable debido a la edad, desarrollo e intereses (alumnos 

entre 2-5 años de edad). Pero existen alumnos y alumnas que cursan el mismo 

grado y  presentan  diversidad dentro de los niveles de aprendizaje en relación a los 

seis campos que conforman la educación preescolar. 

 

El lenguaje y la comunicación son fundamentales  para  interactuar en sociedad y 

aprender; a través de lenguaje podemos comunicar sensaciones, emociones, 

sentimientos y deseos. Podemos intercambiar, confrontar, defender y proponer  

ideas y opiniones, así como obtener y dar información diversa, en este campo 

formativo  las diferencias son  notorias y significativas dentro del grupo multigrado. 

 

ya que se presentan alumnos y alumnas (dentro del primer grado) que se expresan 

de manera incomprensible, con un vocabulario reducido (eta, tata, boba, nano),  sus 

frases y oraciones son incompletas,  les impiden expresarse y relacionarse  de buena 

manera con sus demás compañeras y compañeros; alumnos y alumnas que pueden 

expresar  información de sí mismos, de los demás, crear historias, usar la fantasía; 

narran actividades o situaciones que les sucedieron un día anterior, describir objetos, 

personas, lugares, formular preguntas, explicar  sus ideas o el conocimiento que 

tienen acerca de algo en particular. 
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El problema que genera la heterogeneidad entre los alumnos  y alumnas de nivel 

más avanzado y los que presentan dificultades es reflejada en el trabajo en equipo;  

se desesperan y muestran disgusto al trabajar en conjunto y usan frases como: con 

®l o ella no  porqu® ñno habla bienò  ñes que no le entiendoò  mejor lo hago solito para 

terminar  rápido. 

 

Dentro del grupo se encuentran alumnos y alumnas que expresan y dan nombre a lo 

que perciben, sienten y captan de los demás (hablan de ellos, su familia, escuela, 

como se sienten y lo logran plasmar), reconocen su género, mientras otros infantes 

presentan dificultades para reconocerse a sí mismos (desconocen las funciones de 

algunas partes de su esquema corporal), manifiestan inseguridad y señalan que no 

pueden  hacer  tal  actividad (ejemplo: dibujar  a las personas que integran su familia)  

y les cuesta trabajo hablar de sus emociones (sentimientos y estados de ánimo). No 

se muestran autosuficientes (no pueden colocarse la bata, atarse las agujetas, abrir o 

cerrar recipientes donde traen su desayuno, limpiarse al acudir al baño). 

 

Es bien sabido que los niños y las niñas  llegan con conocimientos espontáneos e 

informales al preescolar y que se deben ir  ampliando para adentrarlos  al 

razonamiento matemático, sin embargo, la desigualdad es muy notoria entre niños y 

niñas que identifican  forma espacio y medida (describe  objetos y figuras 

geométricas, ejemplo: esto es un pepino es verde y tiene forma de cilindro), con otros 

niños y niñas que confunden los símbolos de los números o no identifican el lugar 

que ocupa un objeto en una serie ordenada,  que desconocen el valor de las 

monedas, y no están  familiarizados con su uso, también  se les dificulta estructurar 

nociones espaciales.  

 

En cuanto a la expresión dramática y teatral, les causa algo de pena participar  en 

escenificaciones (algunos alumnos y alumnas) pero hacen su mayor esfuerzo para 

lograr una representación; se observan  niños y niñas que tienen dificultad para crear 

percepciones o explicar lo que quisieron decir con tal paisaje y objeto a partir de una 
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experiencia vivida, necesitan la ayuda y guía de la educadora o compañeros de 

grupo, no lo realizan por iniciativa propia, pero el compañerito o compañerita que lo 

ayuda o guía, siempre termina haciendo el trabajo completo, con tal de terminar la 

actividad.  

 

En algunos alumnos y alumnas hay descripción  de las características de los 

elementos  y de los seres vivos (color, partes, tamaño), clasificación de seres de la 

naturaleza  (mar, tierra, aire), responden a preguntas de porqué las cosas son así, 

cómo funcionan, de que están hechas e infantes que no logran indagar a qué pasa 

sié, qu® pasa cuandoé, c·mo podemos conocer más acerca de...), así como los  

cambios que se pueden producir en ciertos elementos (qué pasa si colocas agua en 

el congelador). El trabajo cooperativo se complica, ya que los alumnos y alumnos 

que muestran más interés, relegan la participación de los demás compañeros y 

compañeras del grupo a la hora de experimentar ejemplo: elaboración de helado, 

todo lo quieren hacer ellos o ellas. 

 

Se representa una variación  dentro de los ritmos de desarrollo de niños y niñas  que 

coordinan movimientos con  su cuerpo, mantienen el equilibrio, caminan, corren, 

trepan, construyen, ensamblan y práctica  actitudes de cuidado  personales y 

colectivos; con  infantes que  presentan inhibición y temores, que no se sienten 

capaces y seguros para desplazarse, aun cuando no presentan ningún  impedimento 

físico; surgen  conflictos entre compañeros y compañeras que tienen un desarrollo 

físico más avanzado, no respetan turnos, siempre quieren  ser primeros y únicos. 

 

Es necesario precisar que asisten dos niñas que presentan falta de direccionalidad 

en ambos pies y pie plano, pero de ellas no se realiza un comparativo por su 

cuestión física desigual al resto del grupo, cabe reiterar  que las comparaciones 

enunciadas se realizan a niños y niñas que pertenecen a un mismo grado de 

educación preescolar. Dicha comparación nos lleva a indagar  ¿Por qué algunos 

alumnos aprenden y otros no? ¿Cuál es la razón de la diversidad dentro de los 
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niveles de aprendizaje?; encontramos un grupo de escolares que  comparte el mismo 

ambiente de aprendizaje, pero que presentan diversidad dentro de los niveles de 

aprendizaje  o dominio de competencias (lo que saben y pueden hacer), aspecto que 

influye directamente dentro de la práctica docente de la siguiente manera: genera un 

conflicto al tratar de atender  las necesidades de las niñas y los niños menos 

avanzados, pero al mismo tiempo se descuida el trabajo de los alumnos y alumnas  

más avanzados, aumento significativamente la carga laboral en materia  didáctica, 

metodológica y de recursos; obstaculizando el avance de aprendizaje de algunos 

niños y niñas.  

 

La diversificación de niveles de aprendizaje en el grupo de tercer grado que 

decodifican y se interesan con la lectura y escritura  y otros compañeritos y 

compañeritas  que  el  trazado y concepto de letras no les es algo significativo 

¿Cómo lograr planear actividades de interés cuando el grupo presenta esa 

desigualdad?  

 

El mismo caso se presenta dentro del grupo de segundo grado, al que asisten niños 

y niñas  que ya cursaron el primer grado e infantes de nuevo ingreso en el grado 

donde existe una variabilidad de resultados en los aprendizajes, así que se presenta 

la disyuntiva nuevamente ¿Trabajar sobre los de nivel más bajo o seguir el ritmo de 

desarrollo del nivel más alto? 

 

El grupo de primer grado con niños y niñas que no logran comunicarse de buena 

manera (no es un problema médico, ya se realizó la valoración pertinente), su 

expresión oral requiere de adivinar lo que quieren expresar y otros alumnos y 

alumnas que se manifiestan acorde a su nivel de desarrollo; cubrir las necesidades  

para el desarrollo integral dentro del grupo  tan heterogéneo ha ocasionado que los 

infantes trabajen de acuerdo a sus  posibilidades e intereses. 
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1.2  Delimitación  

El individualismo se ha ido  fomentando dentro de las actividades escolares, 

generado por los niveles de aprendizaje que se presenta dentro del grupo multigrado, 

el alumnado no es capaz de  emplear habilidades  de trabajo en equipo, al contrario,  

tratan de resolver individualmente el problema colectivo; la colaboración en los 

alumnos y alumnas es poca, ya que los infantes más avanzados terminan tomando el 

control  sobre los niños y niñas de más bajo nivel de rendimiento escolar.  

 

Cuando un alumno o alumna presenta interés por  alguna actividad  (lectura-

escritura)  se estimula esa iniciativa autónoma del  alumno o alumna en cuestión, 

fuera del  resto de sus compañeros o compañeras para no limitar esa iniciativa; 

dentro de los juegos en conjunto (futbol) se refleja el individualismo en muchos 

alumnos y alumnas, cuando dentro de su equipo de juego un compañeros o 

compañeras  no se desplazan dentro del terreno de juego de la misma manera que 

ellos (no corren a la misma velocidad) y terminan apoderándose del balón sin permitir 

el juego en equipo. Existen actividades que al no poderse realizar en conjunto o que 

generan problemas de colaboración, se prefieren concluir de manera personal, 

debido al tiempo que fue destinado para ellas. 

 

Los alumnos y alumnas que pueden realizar sin problemas procesos de conteo o 

identificar formas, espacio y medidas, se les asignan siempre la encomienda de  

(traer o buscar lo que hace falta) para no perder la dinámica de la actividad; 

empleando habilidades individuales a problemas colectivos por la diversidad de 

niveles dentro del aprendizaje que se presentan dentro del salón de clase. 

 

Al requerirles hacer usos de destrezas comunicativas (obra de teatro, poesías 

grupales o villancicos) los niños y las niñas que no pronuncian bien muestran 

problemas de integración en sus equipos y solicitan trabajar de manera personal  y 

dentro de su ritmo de aprendizaje resistiéndose a la interacción. 
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Se presenta el uso individualizado de materiales escolares dentro de los trabajos en 

conjunto (collage, periódico mural, carteles) ya que  los infantes que manifiestan 

mayor iniciativa  y seguridad al crear paisajes o representar  sus  ideas se 

posesionan del material (pintura, diamantina, pegamento, recortes, marcadores) así 

como del espacio asignado para la representación y terminan realizando un trabajo 

personal dentro de una actividad grupal. 

 

Al realizar tareas  de carácter  grupal (elaboración regalo día de las madres, 

manualidad  día del padre, intercambio dibujo en navidad,  tarjeta día de la amistad) 

la diversidad dentro de los niveles de aprendizaje genera que el trabajo planeado  

para trabajarse en conjunto, sea terminado  de manera individual dentro de la casa 

de algunos de los infantes. 
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1.3 Planteamiento 

La diversidad  de niveles de aprendizaje, causa del individualismo en los niños del 

CAIC Jard²n de Ni¶os ñJosefa Ortiz de Dom²nguezò del Rodeo municipio de Coeneo, 

Michoacán. 
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CAPITULO II  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1 La comunidad y sus rasgos característicos 

El municipio de Coeneo, se localiza en la parte norte del Estado de Michoacán dentro 

de la región central Moreliana. Sus coordenadas son 19º 35' de latitud norte y 101º 

36' de longitud oeste, a una altura de 2,040 metros, sobre el nivel del mar. Limita al 

norte con los municipios de Huaniqueo y Jiménez, al este con Morelia, al sur con 

Quiroga y Erongarícuaro y al oeste con Zacapu. Su superficie es de 393.16 km2  y  

representa el 0.66 por ciento de la superficie del estado (ver anexo 1). Dentro del 

espacio  total del municipio y al noroeste de la cabecera municipal, está ubicada  la 

localidad del Rodeo, la cual fue ocupada por los primeros pobladores en el año de 

1915. 

 

Dicha comunidad (ver anexo 2) cuenta con una población total de  284 habitantes, 

desglosados de la siguiente manera: 72 habitantes menores de 18 años, 158 

pobladores en edad adultos y 54 ciudadanos considerados adultos mayores. 

Además, existe una población de 28 migrantes  temporales que son contratados por 

un periodo de siete meses como jornaleros agrícolas y obreros en  Estados Unidos; 

201 migrantes que residen  por periodos prolongados o que no han retornado a la 

comunidad por su situación migratorio (ilegales).  

 

Están asentadas 103 viviendas construidas en madera-teja 60%, concreto 34%, 

cartón 6%. Los habitantes de la comunidad son atendidos en el  Centro de Salud 

IMMS-Oportunidades, además de tres médicos particulares. Tiene los servicios  de 

Agua Potable 97 %, drenaje 15 %, electrificación 100%, pavimentación  89%, 

alumbrado público 73%, recolección de basura 90%, panteón 100%, tv de paga 40%, 

teléfono 50%, computadoras 6%. 1 

                                                 
1
 VALERIO, Javier. Coeneo de la Libertad  Michoacán en la historia de México.  México, 

CONACULTA, 2009. pp.16-17. 
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La mayoría de los pobladores de la comunidad se dedica a la agricultura-ganadería y 

en su minoría al comercio, no existen fuentes de empleo.  Por tanto el salario a 

percibir es mínimo y la mejor opción es la emigración a Estados Unidos. La localidad 

al igual que el municipio depende de las remesas generadas por los migrantes que 

son reflejadas principalmente en vivienda, infraestructura, equipo y maquinaria para 

mejorar la calidad de vida y la actividad agrícola de manera particular.  

 

Las autoridades civiles y ejidales (encargado del orden y comisariado ejidal) son 

elegidos dentro de una asamblea bajo la aplicación de usos y costumbres (mayoría 

de votos). Estas autoridades  son las encargadas de representar y gestionar ante el 

H. Ayuntamiento los programas y apoyos necesarios que beneficien tanto a la 

comunidad como al ejido; a la comunidad la comunica dos rutas de transporte,  la 

carretera Coeneo-Comanja y la ruta Coeneo-Zacapu, por medio de camiones de 

transporte y vehículos particulares.  

 

Las festividades del pueblo se realizan  en honor a la imagen de ñMar²a Madre de 

Diosò y se celebran los d²as 31 de diciembre y 1 y 2 de enero de cada a¶o. Inician el 

día 31 con  tradicionales mañanitas, primeras comuniones, misa, procesión  por la 

calle principal llevando a la patrona de la comunidad acompañada de las mejores 

bandas musicales de la región, quema de castillo y baile. El 1 y 2 de enero se lleva 

cabo la tradicional  topa,  donde se hace un recorrido por las principales calles de la 

comunidad;   las mujeres y niñas visten atuendos típicos  de la cultura purépecha del 

estado de Michoacán.,  toro de once,  jaripeo y  baile. 

  

Otra festividad importante se realiza el 1 y 2 de noviembre en honor a los angelitos y 

difuntos que se encuentra inhumados en el pante·n comunal ñSusana Castroò  se 

inicia con el  arreglo de tumbas (flores, corona, veladoras y alimentos),  misa en 

honor a los muertos, así como el acompañamiento que hacen los familiares durante 

los dos días a sus difuntos. 
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Esta comunidad tiene dos centros educativos; la educación primaria se ofrece en la 

escuela ñMelchor Ocampoò, clave: 16DPR0322G, por medio de tres profesores que 

atienden una población de 22 alumnos dentro de  los seis grados educativos. El nivel 

Preescolar  se imparte a través del programa CAIC (Centros de Asistencia Infantil 

Comunitarios)  Jard²n de Ni¶os ñJosefa Ortiz de Dom²nguezò clave 16EJN0103C, 

dentro del sector 1, zona escolar 555. Coordinado  por la Dirección de Asistencia al 

Menor en Estado Vulnerable dentro del Sistema DIF Michoacán., supervisado en el 

municipio por la presidenta DIF municipal; la dirección y práctica docente es 

impartida por una orientadora comunitaria (ver anexo 3). 

 

El centro de trabajo se encuentra ubicado en la parte alta de la comunidad (limita en 

la parte sur con cerro) su lado este colinda con una vivienda deshabitada  y al oeste 

topa con un corral que alberga ganado bovino, la parte norte o acceso es a través de 

una  calle sin nombre, que se encuentra pavimentada,  el jardín de niños cuenta con 

dos entradas, una que se utiliza para el paso de alumnos maestros y padres de 

familia, la segunda es considerada para el ingreso y salida de vehículos-maquinaria 

que dan mantenimiento o realizan mejoras dentro del inmueble o como salida de 

emergencia. 

 

El cerco perimetral que rodea al preescolar, está colocado únicamente en la parte 

norte y sur, en el lado este y oeste los límites del terreno se encentran marcados por 

cercos de piedras y árboles (eucaliptos). El  patio y área de juegos se encuentran en 

desnivel (inclinado) y con muchas rocas, por el tipo de terreno y la ubicación que se 

tiene. Cuenta con dos sanitarios y un salón de clase (Ver anexo 4).  

 

Finalmente el grupo multigrado está integrado de la siguiente manera; 3 niñas y 2 

niños  que asisten al primer grado de educación preescolar, 1 alumno y 1 alumna 

ubicados en segundo grado;  1 niño y 1 niña cursando el tercer grado, un total de 9 

alumnos cursando su educación preescolar (ver anexo 5). El trabajo escolar se 

planea, realiza y evalúa bajo el Programa de Educación Preescolar (PEP 20011) con 
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adecuaciones realizadas por parte de las instituciones  DIF y UNICEF; cada inicio de  

ciclo escolar se elige una mesa directiva integrada por padres/madres de familia, el 

planteamiento de un proyecto anual de trabajo y llenado de la cédula de inscripción 

que incluye fotografía y datos personales. 

 

La organización del trabajo docente  se inicia con el conocimiento de los niños y las 

niñas (diagnóstico inicial o conocimientos previos de los alumnos, entrevista padre-

madre de familia, alumno y grupo, condiciones físicas y ambiente familiar). 

Distribución de espacios escolares,  el planteamiento de reglas profesor-alumno, 

alumno-profesor, alumno-alumno, ubicación y disposición de materiales. 

 

La planificación del trabajo docente se realiza bajo dos formatos; uno mensual y otro 

semanal, que incluyen, campo formativo, competencia o competencias a desarrollar 

(de acuerdo a las necesidades detectadas en los alumnos), aspecto, situación y 

secuencia didáctica, aprendizajes esperados y recursos (una planeación multigrado; 

adecuada a los diferentes niveles de dominio de cada grado).  

 

La planeación antes mencionada se complementa con el diario de la educadora, lista 

de asistencia, escenarios de trabajo, Actividades Lúdicas de la Campaña  Nacional 

de Información para una Nueva Vida, manual para  padres y madres de familia 

titulado ñEducar hoy, ser ma¶anaò, calendario para la familia, proyecto de lectura y el 

libro juego y aprendo con mi material de preescolar.  

 

La jornada diaria está estructurada de la siguiente manera, honores a la bandera 

(lunes y fechas que así lo requieran), pase de lista, calendarización, revisión de aseo, 

secuencia  de situaciones didácticas previstas con anterioridad en el plan mensual, 

receso, promoción  de la  lectura y despedida. Sin dejar de mencionar que existen 

ajustes o cambio de actividades por la flexibilidad que otorga el programa, no se 

trabaja de una manera tan esquematizada. 
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La evaluación se al inicio del ciclo escolar, de manera continua, y trimestral 

(noviembre, marzo y julio) como lo marca la nueva cartilla de evaluación. Dentro del 

grupo multigrado se puede observar el interés y curiosidad por conocer situaciones 

que rodean su entorno (sexualidad, fenómenos naturales, seres vivos, festividades 

locales y nacionales, objetos cotidianos, recursos tecnológicos, servicios, salud social  

y prevención del ambiente, iniciativa para explorar cuentos, revistas y libros. 
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CAPÍTULO III REFERENTES TEÓRICOS 

 

3.1 El  aprendizaje desde la visión de los teóricos 

En un sentido muy amplio, el aprendizaje es un proceso multifactorial que el ser 

humano realizan cotidianamente más allá del ámbito académico-escolar en la 

relación entre personas y ambiente, lo que involucre las experiencias vividas y los 

factores externos.   

 

ñEl  aprendizaje se define como un cambio relativamente permanente en el 

conocimiento o en la conducta producido por la experienciaò.2 

 

Cuando se trata del aprendizaje académico, el proceso debe de ser consiente, a 

partir del conocimientos y experiencias previas, la persona interpreta, selecciona, 

organiza y relaciona los nuevos conocimientos y los integra a su estructura mental. 

La construcción de nuevos conocimientos y el desarrollo de competencias requieren 

la participación activa del sujeto; el aprendizaje es una construcción propia que se va  

integrando  e incorporando a la vida del sujeto en un proceso cíclico y dinámico. Para 

que el aprendizaje sea significativo  es indispensable que sea funcional, que los 

conocimientos adquiridos puedan ser usados cuando las circunstancias en las que 

se encuentra el sujeto lo exijan,  debe ser activo y  constructivo. 

  

ñTodo tipo de aprendizaje  que el niño encuentra en la escuela  tiene siempre 

una historia previaò3 

 

El aprendizaje infantil  comienza mucho antes de que el niño llegue  la escuela, las 

experiencias que le ofrece el entorno cercano, de manera no sistemática; los niños y 

                                                 
2
 WOOLFOLK, A. E. (1999). Psicología Educativa. México: Prentice Hall. 

3
 VYGOTSKI L. S. ñZona de Desarrollo Próximo: una nueva aproximaciónò. El Desarrollo de los 

Procesos Superiores, Edit. Grijalbo, México 1968. 
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las niñas ya en edad preescolar  tienen las mismas posibilidades de aprender y 

comparten pautas típicas de desarrollo, pero poseen características individuales 

derivadas de sus condiciones socioeconómicas y culturales y de las capacidades y 

oportunidades que se les han brindado; características propias en cuanto a intereses, 

personalidad, estilos de aprendizaje, motivación,  ritmos de aprendizaje, edad y 

conocimientos previos.  

 

Al ingresar a la escuela, las niñas y los niños tienen conocimientos, creencias y 

suposiciones sobre el mundo que los rodea, en diferente grado de avance, 

competencias de desenvolvimiento que son esenciales en su vida escolar.  Los seres 

humanos  construyen su conocimiento; es decir hacen suyos saberes nuevos cuando 

los pueden relacionar con lo que ya sabían. Todo ser humano tiene un desarrollo 

similar en muchos aspectos y pasa aproximadamente por las mismas etapas; pero 

pueden observarse marcadas diferencias individuales dentro de sus habilidades 

cognitivas. 

 

Proceso de aprendizaje; el aprendizaje implica recibir y obtener información, misma 

que recibimos a través de los sentidos; gusto, vista, oído, olfato y tacto. La 

percepción es el primer proceso cognitivo a través de cual los sujetos captan la 

información de su entorno y se forma una primera representación interior de la 

realidad; estas formas de percepción están incluidas culturalmente, pues 

aprendemos a percibir en el seno de una familia, una comunidad y, por lo tanto, de 

una cultura. 

 

3.2 Desarrollo cognitivo 

Para hablar del desarrollo cognitivo de los infantes, es indispensable retomar la 

teoría de Piaget que hace referencia  a la adquisición del aprendizaje por  medio de 

estructuras cognoscitivas que se crean a través de la modificación de los reflejos 

iniciales del recién nacido y que se van enriqueciendo a través de la interacción del 

individuo con el medio. Estas estructuras se encargan de adquirir nueva información 
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a través de dos procesos  básicos: la asimilación y la acomodación. Cuando un 

individuo adquiere un nuevo trozo de información que es compatible  con alguno de 

los esquemas  que posee lo asimila a tal esquema. Cuando la información es 

incompatible  con los esquemas previos, estos tienen que ser modificados para 

acomodarse a la nueva información; desde esta perspectiva, el aprendizaje no puede 

ser la memorización de datos sino la incorporación de los datos a esquemas que 

poseen información organizada en patrones, así como funciones cognoscitivas que 

operan la información nueva y la ya adquirida.  

 

Una  de las maneras de enseñanza  que puede desprenderse de este enfoque  es 

que el alumno interactúe en el medio en un ambiente natural o preparado para que 

tenga contacto con nueva información que se asimile a sus esquemas  o que le 

presente una disonancia cognoscitiva que le lleva a revisar sus esquemas para 

alternarlos si es necesario o para desechar  la información por considerarla errónea. 

El desarrollo cognitivo como proceso mental activo de adquisiciones, recuerdos y 

utilización de los conocimientos. 

 

3.2.1 La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes: Estadio senso-

motor  durante aproximadamente  los dos primero años de vida los niños atraviesan 

está fase del desarrollo cognitivo. Su aprendizaje depende casi entero  de 

experiencias sensoriales inmediatas y de actividades motoras o movimientos 

corporales. Durante los primeros días, los niños experimentan y exploran el medio 

ambiente  mediante sus reflejos  innatos. Todo lo que hacen, o poco más, es agarrar 

objetos de forma discriminada, enfocar mecánicamente los objetos que caen dentro 

de su campo visual inmediato y usar las cuerdas vocales  siguiendo el dictado de sus 

necesidades biológicas.  

 

Con el tiempo se adapta a su medio, asimilando experiencias nuevas y acomodando  

o cambiando sus reflejos. Poco tiempo después se puede advertir que el bebé se 
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mete en la boca, y chupa de diferentes modos, distintos  objetos, según se trate de 

un pezón, un juguete, una manta o un pulgar. El llanto del niño también es diferente  

con arreglo a su causa: hambre, dolor o fatiga. Los niños recién nacidos  se limitan a 

mirar fijamente los objetos que están justo delante de sus ojos, pero en las siguientes 

semanas sus ojos comienzan a seguir a los objetos en movimiento. No solamente se 

agarran a los objetos que tienen en sus manos, o  aquellos que tocan 

accidentalmente, si no que podemos ver cómo alargan la mano para alcanzar 

objetos, lo que denota intencionalidad. Posteriormente los niños aprenden a 

combinar estructuras.  

 

Podemos ver, por ejemplo, a un niño mirando o intentando alcanzar  objetos en 

movimiento situados en una cuna-mecedora. Esta combinación de diferentes 

movimientos demuestra que las estructuras cognitivas del niño están perfilándose 

progresivamente y organizándose a un nivel superior. La rapidez con que se 

producen éstos y otros progresos similares depende en gran parte del medio 

ambiente en el que se halle el niño. La estimulación sensorial que se le proporciona y 

el tipo de interacción niño-adulto especialmente en el hogar, afectan de un modo 

importante a este primer estadio de desarrollo cognitivo. 

 

En esta etapa los niños aprenden mucho acerca de la realidad. En primer lugar, 

adquieren una noción elemental  de la permanencia del objeto, esto es, la 

comprensión  de que los objetos siguen existiendo  aunque no los veamos. Mediante 

sus exploraciones  sensoriales y motoras adquieren las nociones de espacio, tiempo 

y causalidad. Desarrollan  el concepto de espacio  al descubrir que pueden 

encontrarse  detrás, debajo o dentro de las cosas.  

 

Aprenden el concepto de tiempo; empiezan a comprender que esperar hasta 

después de la cena  para comer un pastel no es lo mismo que esperar hasta el día 

siguiente. Desarrollan una comprensión de la causalidad al aprender que ellos o sus 

padres, pueden colocar  los juguetes dentro o fuera de la casa en la que los guardan, 
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y que ellos o sus amigos pueden derribar un castillo de arena. Los conceptos de 

permanencia del objeto, espacio, tiempo y causalidad siguen siendo importantes en 

las actividades intelectuales diarias de adolescentes y adultos, pero se desarrollan  

por primera vez en la primera infancia. 

 

Así pues, la teoría de Piaget sugiere claramente que las dificultades de aprendizaje  

de los estudiantes pueden, en parte, tener su origen en una comprensión inadecuada 

de estos conceptos fundamentales y en experiencias sensoriales insuficientes o 

inadecuadas en la primera infancia;  aprendizaje depende en gran cantidad de las 

actividades físicas del niño. Estas actividades se caracterizan por el egocentrismo, la 

circularidad, la experimentación y la imitación. 

 

Egocentrismo es la incapacidad para pensar  en acontecimientos u objetos desde el 

punto de vista de otra persona, se cree que los bebés  recién nacidos  son por 

completo inconscientes de cualquier otra cosa que no sea ellos mismos; sus 

acciones reflejan una total preocupación por sí mismos. De hecho, se piensa que los 

bebés no tienen consciencia de que exista algo al margen de ellos mismos, un bebé 

que deja de ver una pelota  actúa como si no existiera. 

 

Así, un niño de seis meses no buscará un objeto que no esté al alcance de su vista. 

Incluso los niños de 18 meses, que pueden reconocer  que existen fuerzas exteriores 

a ellos y que no dejan a sus padres sumidos en las sombras del olvido tras darles 

buenas noches a la hora de irse a la cama, muestran aún otras formas de 

egocentrismo. 

 

El niño de dos años que se acongoja o enfada cuando se le niega un nuevo juguete 

sólo por considerar esta privación como una tragedia. Puede escuchar a su padre 

explicarle que ya tiene un juguete muy parecido en casa o que los Reyes Magos se 

lo traerán en Navidad, pero es probable que ninguna de estas dos razones haga 

cambiar sus sentimientos de decepción. Vive un mundo en el que sus pensamientos, 
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impresiones y deseos son ley suprema y tienen una existencia independiente de los 

razonamientos o sentimientos de otras personas. 

 

Circularidad es la repetición de actos. Se ha observado  a menudo esta característica 

en manifestaciones de estructuras cognitivas tales como llorar, apretar, succionar o 

arrojar cosas, y en la combinación de estas estructuras. Existen tres tipos de 

reacciones circulares: primarias, secundarias y terciarias. 

 

Durante los primeros tres o cuatro meses, los niños se centran en las reacciones 

circulares primarias, que implican la repetición de actos corporales simples, que 

tienen su origen en cambios de los esquemas  reflejos. Más tarde, se dedican a las 

reacciones  circulares secundarias, que implican la repetición de acciones que 

incluyen el uso de objetos. No es raro que los  niños repitan un determinado 

movimiento o respuesta, como estrujar el cuello de su osito de peluche cada vez que 

se le da dicho objeto. 

 

Cuando los bebés tienen cerca de un año, sus interacciones con el medio implican 

reacciones circulares terciarias. Estas acciones  son acciones repetidas con cierto 

grado de variación. Por ejemplo, un niño puede dejar caer la cuchara la primera vez 

por el lado derecho de su silla alta, la siguiente frente a ella, y más tarde por detrás 

(suponiendo que los padres tengan suficiente tiempo y aguante,  pueden empezar a 

hacer lanzamientos a distancia). 

 

Las reacciones circulares son muy gratificantes porque, según se piensa, produce 

una sensación de dominio o competencia. La mirada   exultante que resplandece en 

la cara de un niño cuando arroja la cuchara por enésima vez no defiere de lo que un 

concertista  de piano puede sentir al terminar su interpretación. En cualquier caso, la 

persona ha disfrutado  de una experiencia satisfactoria  de control, que es el 

resultado de la repetición. Cada triunfo sucesivo  aumenta la conciencia de la 

persona de sus habilidades y su deseo de disponer de otra oportunidad para 
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demostrarlas. Las reacciones circulares son un medio para descubrir importantes 

aspectos de la realidad. La manipulación intencional de objetos, eventos o ideas 

recibe el nombre de experimentación, otra característica fundamental del estadio. La 

experimentación aparece por primera vez en las reacciones circulares terciarias y, de 

acuerdo con Piaget, es un importante determinante del aprendizaje en la primera 

infancia. El fomento o la disuasión de la experimentación, que es un  componente 

fundamental del aprendizaje completo  y avanzado, se inicia muy pronto  en la vida.  

 

Es probable que antes de que el niño cumpla su segundo año sus tendencias a la 

experimentación hayan sido estimuladas o reprimidas hasta un punto que pueda 

influir en sus conductas en la escuela; el copiar una acción de otra persona, o la 

reproducción de un acontecimiento, recibe el nombre de imitación. Esta cuarta 

característica de los niños que se hallan en este proceso es otro determinante del 

desarrollo intelectual temprano.  

 

Piaget creía  que era una expresión de los esfuerzos del niño por entender y llegar a 

integrarse en la realidad. Al principio, los niños tienden a imitar aquello  con lo que 

están familiarizados. Así, copian los movimientos  de las manos o la boca  de los 

adulto, o quizá la voz de alguna  persona. Cerca del final del primer año, los niños 

pueden copiar  con bastante precisión movimientos físicos. No sólo  pueden imitar  

los  movimientos y sonidos de las personas, sino también de las cosas. Pueden 

balancear su mano para imitar el péndulo de un reloj, o reproducir el sonido de un 

determinado animal de juguete. 

 

A la edad de dos años pueden representar  o imitar actos o cosas que no están 

presentes. Esto es,  la conducta de los niños puede ser producto de una imitación 

diferida: cuando, por ejemplo, el niño trata de reproducir o revivir algo que ha visto o 

experimentado. Piaget informó de este tipo de imitación, señalando que uno de sus 

hijos, que en aquel entonces  tenía 18 meses, vio a otro niño en plana rabieta. Al día 

siguiente,  el hijo de Piaget  realizó una sorprendente imitación de la rabieta. Tales 
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representaciones de cosas o acontecimientos ausentes indican que el niño puede 

formar imágenes mentales y recordar algo que ha sucedido en el pasado. El niño es 

capaz de ñpensarò  en el sentido estricto de la palabra. 

 

Limitaciones cognitivas: el niño entiende muy poco el lenguaje y sabe incluso menos 

acerca de cómo usarlo para conseguir comunicarse con otras personas. Por ello, los 

niños no pueden entender gran parte de lo que sucede a su alrededor. Tampoco son 

capaces de comprender los argumentos lógicos que los padres utilizan tan a menudo 

para explicar lo que hacen y cómo se comportan ellos. Esta incapacidad para el uso 

del lenguaje provoca algunas otras limitaciones, que afectan a la memoria, a la 

comunicación, a la socialización y a la resolución de problemas. 

 

Muchos esquemas sólo pueden elaborarse  en estadios posteriores. La ausencia de 

estos esquemas  es lo que impide al niño que atraviesa esta fase  actuar más lógica 

y eficientemente de como lo hace. A pesar de la conducta aparentemente tan poco 

satisfactoria  del niño en esta etapa, y de las grandes limitaciones de este primer 

estadio, hay muchas cosas que los adultos pueden hacer para enriquecer  y 

asegurar el desarrollo cognitivo de los niños pequeños. 

 

El estadio preoperatorio entre los dos y siete años el niño se guía principalmente por 

su intuición, más que por su lógica. Dado que Piaget empleó el término operación 

para referirse a actos o pensamientos  verdaderamente lógicos, denominaremos a 

este estadio  más intuitivo del razonamiento estadio preoperatorio. A pesar de que en 

este estadio el niño  utiliza muy poco la lógica, usa un  nivel superior de 

pensamiento, esta nueva forma de pensamiento, llamada pensamiento simbólico 

conceptual, consta de dos componentes: simbolismo no verbal y simbolismo verbal. 

 

Podemos observar el simbolismo no verbal cuando el niño utiliza los objetos con 

fines diferentes de aquellos para los que fueron creados. Así, una silla vuelta al revés 

puede convertirse en un elefante casa, o un palo puede servir de pistola.  El niño 
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utiliza los objetos de un modo bastante convencional, en el estadio preoperatorio los 

utiliza como símbolos  de otros objetos. A medida que progresan en la utilización de 

símbolos no verbales, los niños crean rápidamente ambientes en los que pueden 

disfrutar con las experiencias más dispares. En un mismo día, un niño que se halle 

en este estadio puede jugar a los colegas, a las casas, a las tiendas, y a policías y 

ladrones, utilizando tan  sólo unos pocos elementos. Un juego tan imaginativo es 

imposible, en el que los niños están apegados a la realidad y son menos capaces de 

utilizar y entender el simbolismo.  

 

Un segundo componente fundamental del pensamiento conceptual simbólico es el 

simbolismo no verbal: la utilización por parte del niño del lenguaje, o de signos 

verbales que representan objetos, acontecimientos y situaciones. El lenguaje permite 

a los niños  descubrir cosas acerca de su medio, en parte gracias a las preguntas 

que formulan y en parte a través de los comentarios que hacen. Por ejemplo, un niño 

puede preguntar por qué se mueve la luna o  contarnos por qué la luna tiene caras.  

 

En cualquier caso, el niño está utilizando el lenguaje para poner a prueba una idea u 

obtener información nueva. Esas preguntas y comentarios permiten a los niños 

desarrollar y perfilar sus capacidades intelectuales. A pesar de todas sus ventajas, el 

aprendizaje del lenguaje origina al principio un gran desequilibrio, confusión y 

frustración; alrededor de los dos años de edad, los niños son muy hábiles en la 

manipulación de objetos, en la averiguación de la procedencia de ruidos, en la  

previsión de lo que ocurrirá si realizan determinados movimientos físicos y en la 

resolución de problemas, como sacar un bombón de una bandeja tapada. 

 

Al final del estadio  los niños son como capitanes de este mundo. Y entonces, de 

pronto, se encuentran  con que tienen que volver a la línea de salida para aprender 

cómo funcionan los símbolos verbales, o lenguaje. Deben descubrir qué palabras 

sirven, cómo se unen y cuánto producen consecuencias deseadas o no deseadas. 
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La adquisición del lenguaje es uno de los pasos más duros, y a la vez más 

importantes, que el niño debe dar en el estadio preoperatorio Piaget afirmó que el 

lenguaje es esencial para el desarrollo intelectual en tres aspectos: 

 

El lenguaje nos permite compartir ideas con otros individuos y, de este modo, 

comenzaremos el proceso de socialización. Esto, a su vez, reduce el egocentrismo. 

El lenguaje ayuda al pensamiento y a la memoria, pues ambas funciones requieren la 

interiorización de acontecimientos y objetos; quizá lo más importante, el lenguaje 

permite a la persona utilizar representaciones e imágenes mentales, o pensamientos, 

al realizar experimentos mentales. 

 

Conductas características: es probable que el niño que haya gozado de experiencias 

estimulantes  y  esté más preparado para afrontar las experiencias de aprendizaje 

del estadio preoperatorio. Las conductas más características del desarrollo cognitivo 

del niño se centra fundamentalmente en la adquisición  y uso de lenguaje. En este 

segundo estadio, las nuevas conductas lingüísticas adquiridas por el niño, al igual 

que las actividades manipulativas del estadio primer estadio, destacan generalmente 

por su egocentrismo y repetitividad, así como por el uso de la experimentación y la 

imitación. 

 

El lenguaje del niño  es egocéntrico. Aunque el niño habla en presencia  de otras 

personas, lo hace sólo en su propio beneficio.  Lentamente, el niño que atraviesa el 

estadio preoperatorio empieza a darse cuenta de que el lenguaje puede utilizarse 

para transmitir ideas entre individuos. Para dar a conocer sus propias necesidades o 

deseos, el niño comienza hablar con la gente, y no a la gente. También escucha y a 

menudo sigue (o rehúsa hacerlo)  las indicaciones verbales  dadas por otros. 

 

Sin embargo, Piaget creía que en este momento se observa aún una ausencia de un 

intercambio social interrumpido entre los niños de menos de 7 u 8 años. El niño  se 

centra principalmente en su propio lenguaje y presta menor atención, en su mayor 
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parte, al lenguaje de los demás, especialmente si las necesidades o deseos de éstos 

interfieren con los suyos; limitaciones cognitivas a pesar de los grandes avances del 

desarrollo cognitivo, hay muchas cosas que impiden que el niño en este estadio 

piense, razone y actúe como los adolescentes o los adultos. El conocimiento de las 

limitaciones cognitivas del niño en el estadio preoperatorio le permitirá entender 

mejor su conducta.  

 

Aunque la adquisición del lenguaje es un paso gigante para un niño, existen todavía 

muchos obstáculos para llegar al pensamiento lógico. Cuando los adultos piensan 

lógicamente, organizan sus pensamientos con arreglos a un orden; a menudo 

sugieren muchas soluciones posibles a un problema, y pueden describir dichas 

soluciones y cómo han llegado a ellas. Pueden decir  qué tienen significado y qué no 

lo tienen-al menos en lo que respecta a su problema- y utilizan lo que saben para 

escoger la mejor solución.  

 

Utilizan el método de ensayo y error para encontrar una respuesta; escogen 

cualquier conclusión sugerida por la intuición o por la primera impresión. En este 

estadio, los niños efectúan operaciones cognitivas con limitaciones por varias 

razones: dependen del pensamiento unidimensional, utilizan el razonamiento 

transductivo, no pueden formar categorías conceptuales, no pueden seguir las 

transformaciones, su pensamiento se caracteriza por el centramiento, no pueden 

invertir conceptualmente sus operaciones y no pueden conservar. 

 

El pensamiento unidimensional es un pensamiento que sólo atiende a un aspecto de 

una situación. No toma en cuenta otros aspectos importantes. Este tipo de 

pensamiento proviene del egocentrismo del niño. Aunque el lenguaje  del niño va 

haciéndose progresivamente menos egocéntrico, sus ideas y procesos de 

pensamiento  continúan siendo muy subjetivos. El niño ve y entiende el mundo desde 

un punto de vista muy restringido o unidimensional. Esta naturaleza unidimensional 

del pensamiento del niño es bastante diferente de las percepciones  de los niños 
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mayores. Un niño pequeño no puede manejar dos planos en un dibujo  y no puede 

pensar y preguntarse  sobre sus propios pensamientos. El niño considera  que sus 

pensamientos son reales, y los toma por correctos. Un niño en este estadio rara vez 

puede decir Bueno, puede que no estuviera en lo cierto o Supongo que este 

problema tiene dos aspectos. 

 

El razonamiento transductivo, proceso de utilización de los detalles de un 

acontecimiento para juzgar o anticipar un segundo acontecimiento, también limita  las 

operaciones cognitivas del niño en el estadio preoperatorio.  Por ejemplo, si un niño 

asocia la cocción de un bizcocho con un batidor de huevo, un molde y un horno 

caliente, entonces considera cualquiera de estos indicadores causa o prueba cierta 

de que se está cociendo un bizcocho.  

 

Un niño que se halle en este estadio  puede sorprenderse al ver extraer panecillos 

del horno tras haber observado que el batidor y el molde estaban sucios. 

Frecuentemente, un niño en el estadio preoperatorio dirá algo así como: Oh, yo 

pensé que ibas aé, porque hab²a visto... Muchas veces, un niño en este estadio 

extrae conclusiones bastante firmes basadas en hechos concretos que ha 

observado. 

 

En este estadio los niños tampoco son capaces de formar categorías conceptuales. 

Aprenden a etiquetar o nombrar casi todo lo que encuentran, pero no agrupan, 

asocian o clasifican cosas fácilmente de acuerdo con categorías conceptuales, como 

alimentos, máquinas o animales. Si le les presenta a los niños un conjunto de 

alimentos, máquinas o animales y se les pregunta  ¿Qué cosas de estas van juntas?, 

los niños que se hallan al comienzo del estadio preoperatorio pueden señalar una 

vaca y un camión. Si les pide que expliquen su respuesta, dirán: La vaca y el camión 

van juntos porque la vaca se monta en el camión. 

Agrupan los objetos y acontecimientos de acuerdo con sus propias experiencias de 

los mismos y no mediante categorías conceptuales. En consecuencia,  el niño que 
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atraviesa el estadio preoperatorio no utiliza los mejores medios para organizar  la 

información en la memoria y tienen más problemas a la hora de recordar cosas que 

un niño más mayor o una persona adulta.  

 

Así, aunque la categorización no aparece generalmente en este estadio del 

desarrollo, puede enseñarse y es probable que mejore el aprendizaje  y la 

rememoración. Es posible que los niños pequeños a los que se estimula para que 

limpien sus habitaciones, colocando los zapatos en el armario, la ropa en los cajones 

de la cómoda (señalados quizá, mediante dibujos de prendas de vestir) y los 

juguetes en sus sitios correspondientes (uno para los bloques, otro para los juegos, 

otro para las muñecas) aventajen en la formación de categorías conceptuales a los 

niños que no han tenido la oportunidad o la responsabilidad de realizar tareas de 

clasificación de este tipo. 

 

En el estadio preoperatorio,  el niño no puede seguir transformaciones o entender 

procesos. Si usted coloca un palo en posición perpendicular al suelo, lo mantiene 

erguido colocando un dedo encima y luego retira el dedo, el palo caerá. En este 

proceso, la posición del palo respecto al suelo se modifica: pasa de estar en 

perpendicular a estar paralelo. Si le pidiera  a un niño en el estadio preoperatorio  

que dibujara lo que le ha sucedido al palo, probablemente el niño dibujara una línea 

vertical y una horizontal, y lo explicaría de este modo: Primero el palo estaba de pie y 

luego tumbado en el suelo. 

 

En este estadio, el niño sólo considera los estados; inicial y final del objeto, no el 

proceso de transformación. Así, el niño podría concluir  que el palo sólo ha tenido 

dos posiciones: una erecta y una tumbada. La preocupación del niño por los estados 

inicial y final y su virtual desinterés por los procesos de transformación limitan su 

capacidad de razonamiento. 

El centramiento, que es el interés por una única faceta de un objeto, lleva  al niño a 

hacer juicios rápidos y a menudo imprecisos. En el estadio preoperatorio los niños 
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centran o enfocan su atención selectivamente en una faceta de un acontecimiento u 

objeto cada vez, ignorando todas las demás. Este acto hace que piensen y razonen 

desde un punto de vista muy restringido y con frecuencia unidimensional. Esto, a su 

vez, da lugar a juicios incorrectos. 

 

Aunque los niños pueden dibujar una fruta colocada en un frutero tal y como la ven 

desde su posición, no pueden hacer un dibujo, y ni siquiera una descripción, de la 

fruta vista desde otro ángulo, a menos que puedan  levantarse y situarse en esta 

posición. Del mismo modo, al comparar, en invierno, una calle en la que se ha 

quitado la nieve y otra en la que no se ha quitado, pueden prestar atención a los 

montones de nieve formados al barrer la calle y afirmar que hay mucha más nieve en 

la calle barrida, o pueden fijarse en el pavimento limpio y opinar que hay menos 

nieve en esa calle que en la otra. Un niño que se halle en el estadio preoperatorio 

casi nunca tendrá en cuenta a la vez los montones de nieve  y el pavimento limpio 

antes de juzgar la cantidad de nieve. 

 

Una limitación  más del niño en el estadio preoperatorio es la falta de reversibilidad. 

Los niños no pueden  invertir conceptualmente las operaciones. La inversión de 

operaciones consiste en rastrear mentalmente un objeto o acontecimiento hasta su 

origen. Por ejemplo, aunque los niños en este estadio pueden  volver a poner en el 

armario los platos y los alimentos, no pueden pensar en un bizcocho descompuesto 

en harina, azúcar, huevos). 

 

La incapacidad para invertir operaciones lleva a muchas conclusiones ilógicas o, de 

modo más preciso, prelógicas. Por ejemplo, si colocamos en paralelo dos lápices de 

igual longitud, la mayoría de los niños de cuatro años  coincidirá en que tienen la 

misma longitud, afirmando que, el uno es tan largo como el otro; sin embargo, si el 

experimentador mueve un lápiz unos pocos centímetros hacia delante, los niños 

seguramente dirán que uno de los dos lápices es más largo que el otro. Esta 

conclusión, que parece ilógica, puede explicarse en parte por el hecho de que los 
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niños pueden o experimentan serias dificultades para pensar: Yo podría mover hacia 

atrás este lápiz hasta donde estaba y los dos serían iguales; por lo tanto, ambos 

deben tener la misma longitud. 

 

La incapacidad para conservar impide que el niño pueda resolver muchos problemas 

en el estadio preoperatorio. La conservación  es la capacidad para reconocer que un 

cambio perceptivo en un objeto  no implica necesariamente un cambio sustantivo en 

él. Por ejemplo, una bola de pasta para moldear que transformamos para que 

parezca un bizcocho no pesa ni más ni menos de lo que pesaba originalmente. Las 

tareas de conservación que se suelen plantear más a menudo a los niños les exigen  

decidir si dos cosas son igual eso, en algunos casos, si una cosa sigue siendo la 

misma o es diferente tras haber efectuado una transformación irrelevante.  

 

Si se les muestran a los niños dos filas paralelas de pesetas, cada una de ellas 

formada por siete pesetas dispuestas en correspondencia término a término, los 

niños generalmente dirán, que ambas  filas contienen el mismo número de pesetas; 

sin embargo,  si extendemos  las siete monedas de una fila, haciendo que sea el 

doble de larga que la otra, es posible que  los niños se hallan en la primera parte del 

estadio preoperatorio opinen que las filas más largas tienen más pesetas porque Va 

desde aquí hasta allá, o que la fila más corta tiene más pesetas porque Están todas 

juntas y forman un puñado.  

 

Se  dice que los niños no son capaces de conservar si dan cualquiera de estas dos 

respuestas en una tarea de conservación. Para adquirir el concepto de conservación, 

los niños deben ser capaces de centrarse (considerar varios aspectos a la vez), de 

seguir transformaciones y de invertir operaciones mentalmente. Puesto que los que 

no conservan  no pueden realizar estas operaciones, no se dan cuenta de que los 

cambios en una dimensión del objeto no implica necesariamente el cambio de otras 

dimensiones. La conservación del número, que se muestra en el ejemplo de las dos 

filas de pesetas, es una de las primeras tareas que domina el niño. A la edad de 
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cinco o seis años el niño que se encuentra en el estadio preoperatorio no se deja 

engañar ya por el desplazamiento del objeto. 

 

Por este mismo año se verá en apuros, casi sin excepción, con problemas más 

complejos de conservación, que impliquen los conceptos de peso, superficie y 

volumen; el cambio entre los cinco y siete años, cada niño asa del razonamiento  

prelógico  al lógico a diferentes edades. Es más este proceso de avance hacia un 

nivel superior es continuo, en el sentido de que la capacidad para el razonamiento  

lógico de una persona se desarrolla lentamente, afrontando nuevas y más difíciles 

tareas. Por lo general, sin embargo, el mayor cambio global en el proceso cognitivo a 

lo largo del estadio preoperatorio se observa entre los niños y las niñas de cinco a 

siete años. 

 

Periodo de las operaciones concretas: Piaget  habla de un egocentrismo  intelectual  

que es normal durante todo el periodo preoperatorio antes descrito, cuando se 

consolida el lenguaje y la fantasía, donde la realidad no tienen límites claros y 

definidos, es una edad en la que todavía es incapaz de prescindir  de su propia 

percepción para comprender el mundo; se sitúa entre 7 y 12 años, señala un gran 

avance en cuanto a la socialización y objetivación del pensamiento. El niño ya no 

queda limitado a su propio punto de vista, sino que es capaz de considerar otros 

puntos de vista, coordinarlos y sacar las consecuencias.  

 

Las operaciones del pensamiento son concretas en el sentido de que sólo alcanzan 

la realidad susceptible de ser manipulada, aun no puede razonar fundándose en 

hipótesis; en esta edad el niño es principalmente receptivo de la información 

lingüístico-cultural de su medio ambiente. Se inicia una nueva forma de relaciones 

especialmente con otros niños, pues se interesa por las actividades de grupo y 

coopera gustoso en los juegos basados en reglas; el abanico de los juegos  se 

enriquece, se practica  el deporte y el ejercicio, juega con las palabras y los 
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símbolos, práctica los juegos de mesa y de construcción, y es capaz de jugar solo y 

con sus amigos. 

 

Período de las operaciones formales: el cuarto y último periodo propuesto por Jean 

Piaget, llamado de las operaciones formales, se presenta cuando llega el niño a la 

edad de la adolescencia y continúa a lo largo de la vida adulta, se tienen como 

característica la capacidad de rescindir del contenido concreto y palpable de las 

cosas para situar al adolescente en el campo de lo abstracto, ofreciéndole un amplio 

esquema de posibilidades. Con la adquisición de las operaciones formales el chico 

puede formular hipótesis, tienen en cuenta el mundo de lo posible.  

 

Con este tipo de pensamiento es común que confronte todas las suposiciones 

intelectuales y culturales que su medio ambiente le ha proporcionado y que él ha 

asimilado, y busque dentro de sí y con el mejor instrumento que tienen (el lenguaje y 

el pensamiento) la acomodación de estas propuestas, lo que le permite pasar a 

deducir sus propias verdades y sus decisiones; sus actividades se comparten con el 

grupo de pares y se enfocan  hacia aspectos de tipo social, interés por el sexo 

opuesto, la música e incluso discusión de temas filosóficos e idealistas. 

 

Piaget puntualiza que en esta edad hay que tener en cuenta dos factores que 

siempre van unidos: los cambios de su pensamiento y la inserción en la sociedad 

adulta, que obliga a una refundición y reestructuración de la personalidad.4 

 

3.3  Desarrollo general infantil 

El desarrollo es un proceso que está sometido a la influencia de múltiples factores de 

tipo ambiental o de carácter hereditario. 

                                                 
4
 Enciclopedia de la psicopedagogía (1998). Desarrollo cognitivo. Barcelona: Océano/Centrum. 
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ñEl desarrollo  como una consecuencia  de cambios en el comportamiento y en 

el mundo del pensamiento y de los sentimientos que sigue un orden a lo largo 

del devenir cronológico de cada sujetoò.5 

 

El desarrollo es una sucesión ordenada de cambios que implican no solo un aumento 

cuantitativo sino cualitativo. Los patrones de desarrollo son similares en todos los 

individuos. Obedece a unas leyes predeterminadas; a pesar de ello, cada sujeto 

posee unas características peculiares y un ritmo propio de desarrollo ï a 

consecuencia  de las distintas posibilidades de combinación  entre los factores que 

influyen en éste- que  hace que sea  único  y diferente; una característica esencial 

del desarrollo es su carácter integrativo. 

 

A mayor nivel de desarrollo, hay una mayor diversificación de las capacidades del 

individuo y mayor complejidad; el niño y la niña aprenden a hablar, se relacionan con 

los objetos de forma concreta contando, sumando, se relacionan con los demás, 

adquieren habilidades motrices complejas, serán capaces de resolver problemas que 

impliquen abstracciones, igual ocurre con el lenguaje, empiezan balbuceando, 

después aparece la palabra, posteriormente las frases simples, hasta conseguir un 

lenguaje estructurado que les capacita para expresarse correctamente. El desarrollo 

de la persona parte de unas primeras capacidades generales e inespecíficas hasta 

llegar a la especialización de dichas capacidades, resultado de los aprendizajes en el 

medio social en el que se desenvuelve. 

 

Características del desarrollo del niño de 0-3 años 

El desarrollo  físico del niño o niña en esta primera infancia, se rige por dos leyes 

universales: la ley o principio céfalo caudal, según la cual el desarrollo se va  

sucediendo en un avance desde la cabeza  a la ñcolaò o pies; la ley proximodistal, 

que regula el desarrollo en la direcci·n de lo m§s ñcercano a lo m§s distanteò, desde 

lo más próximo al eje corporal a lo más alejado. 

                                                 
5
 ORTEGA Gallegos, Jos® Luis. ñEducaci·n infantilò Edit. Aljibe, M§laga 1998. 
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El desarrollo físico y psicomotor  ocurre siguiendo una secuencia previamente 

ordenada y establecida aunque hay grandes diferencias individuales en cuanto a la 

edad en que ocurren algunos episodios cruciales del desarrollo. La estatura y peso 

están condicionados por factores medio ambientales como la nutrición, raza, sexo, 

salud física. No obstante, el componente genético ejerce una influencia que suele 

manifestarse habitualmente. El medio ambiente puede influir en la expresión de 

conductas motoras específicas, independientemente de que una habilidad motora se 

manifieste únicamente cuando el niño y la niña están  lo suficientemente maduro 

para ejecutarla. 

 

Desarrollo mental o cognitivo, apoyado en la teoría interaccionista de Piaget,  el niño 

evoluciona desde el nacimiento a través de cuatro etapas; sensomotora, 

preoperacional, operacional concreta y operacional formal. Cada etapa es el 

resultado de la interacción de factores hereditarios y ambientales y resulta distinta de 

las demás desde el punto de vista cualitativo. 

 

Desarrollo afectivo y de la personalidad; donde se retoman  teorías muy influyentes 

en la ciencia del comportamiento y con arraigo en la literatura científica psicológica 

son la psicosexual de Freud y la psicosocial de Erikson. Freud  caracterizaba la 

etapa desde el nacimiento  hasta el año y medio en etapa oral, una etapa de placer y 

satisfacción a través de los estímulos orales. Posteriormente desde el año y medio 

hasta los tres años, la etapa anal de estímulos placenteros que se reciben a través 

de los movimientos intestinales, Si esta satisfacción se ve demorada se desarrolla el 

ñegoò que trabaja sobre los principios de satisfacci·n Todo los sucesos ocurridos 

durante esta etapa y en posteriores, influirán en la personalidad adulta del individuo. 

 

Erikson sostiene que el niño o la niña desde el nacimiento hasta el primer año y 

medio de vida experimenta la primera de una serie de ocho crisis que influyen en el 

desarrollo psicosocial a través de la vida. La primera  sería la confianza o 
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desconfianza básica, seguida por otra crisis entre año y medio entre y los tres años 

en que desarrolla un sentimiento de autonomía o sentimiento de vergüenza o duda. 

 

Son significativos en esta etapa los factores que afectan la relación madre-hijo y la 

relación en sí misma; el yo comienza a desarrollarse  ya desde el nacimiento, 

inicialmente el niño y la niña tienen conciencia de una existencia separada y 

diferenciada de su madre. Por tanto, el aspecto dominante en esta etapa es la 

emergencia del auto concepto a través del proceso de diferenciación entre aquello 

que es  ñsi mismoò y lo que es ñel otroò. 

 

La primera distinción entre lo que es el yo y el no yo se efectúa a nivel de imagen 

corporal. El niño y la niña comienzan a reconocer los límites de su cuerpo a partir, 

probablemente, de las diversas sensaciones corporales que experimentan. A través 

de los múltiples contactos con la madre, el niño o niña aprende a distinguir su cuerpo 

de aquello que no es. Ahora bien, no solo la imagen corporal es importante. Algunos 

autores señalan la importancia de las relaciones sociales y afectivas que se 

establecen en esta primera etapa con las personas del medio. Los intercambios 

vocales y, sobre todo las mímicas que tienen lugar entre el niño y la niña pequeño y 

la persona adulta durante este periodo, ejercen un importante papel en el surgimiento 

del autoconcepto. 

 

La aparición del lenguaje marca el comienzo de una fase de consolidación de sí 

mismo. Empieza la utilizaci·n de los t®rminos ñyoò y ñm²oò lo que indica una 

conciencia más precisa de sí mismo y una clara diferenciación de los demás. 

 

Hacia los dos años y medio se produce la fase de aparición del negativismo. Uno de 

los objetivos principales de estos años es la adquisición  de un sentimiento de 

autonomía. A través de la negación el niño y la niña consolidan esta conciencia de sí 

mismo, ponen de manifiesto su individualidad y refuerzan su sensación de valor 

personal 
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Características del desarrollo del niño de 3 a 6 años 

Este periodo es de una importancia fundamental, principio de socialización a través 

de la escuela y el grupo de compañeros de juego, y supone la configuración de la 

personalidad de acuerdo con el desarrollo madurativo y una influencia decisiva del 

entorno. La maduración del sistema  muscular y nervioso y la estructura ósea, 

habiendo ya aparecido la primera dentición. Una etapa en que tiene gran importancia 

las destrezas motoras y hay un evidente  avance en la coordinación de  los músculos 

mayores y menores y en la coordinación óculo-manual.  

 

Desarrollo mental, cognitivo y del lenguaje; durante este período cronológico el niño y 

la niña representan un pensamiento más flexible que durante la etapa 

sensoriomotora, pero sin tener la madurez que un adulto, puesto que todavía no 

poseen un pensamiento abstracto. En esta etapa preoperacional de desarrollo 

cognitivo se desarrolla la unión simbólica  que permite representar al niño o a la niña  

lugares y eventos de su vida interior, de su propio mundo. Esta función simbólica se 

manifiesta en el lenguaje, la imitación diferida y el juego simbólico. Sin embargo 

todavía el niño o la niña se encuentran con limitaciones impuestas por el 

egocentrismo y la irreversibilidad. Hay avances importantes en aspectos  tales  como 

conocimiento de la edad, la capacidad de relacionar y la diferenciación de clase 

(clasificación). Periodo importante para estimular y  desarrollar la cognición. 

 

El lenguaje en este periodo es fundamental egocéntrico y socializado. Según Piaget 

y Vygotsky este lenguaje no tiene en cuenta las necesidades de quien escucha, 

convirtiéndose poco a poco en un lenguaje mecanismo de comunicación; otra 

característica típica de este período es el juego, actividad que ocupa al niño y la niña 

una parte muy importante de su tiempo. A través del juego los infantes ejercitan una 

actividad física fundamental, aprenden acerca del mundo y hacen frente a sus 

sentimientos en conflicto al reescenificar situaciones de la vida real. La evolución 

pasa  desde el juego solo, al juego con otros pero sin compartir, y finalmente al juego 

compartido con otros niños y niñas en colaboración.  
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Desarrollo afectivo y de la personalidad; el  niño y la niña de educación infantil según 

Freud se encuentra en la etapa fálica de su desarrollo psicosexual, obteniendo placer 

en su estimulación genital. Circunstancias recogidas en este período son también los 

complejos Edipo en el niño y de Electra  en la niña. Como consecuencia de los 

conflictos originados el niño reprimirá sus deseos sexuales, se identificaran con el 

padre del mismo sexo y  entrará en un periodo de latencia. El superego (conciencia) 

se desarrollará a partir de la resolución de este conflicto. Con respecto a la 

identificación y el desarrollo de comportamientos típicos de su sexo las 

interpretaciones son diferentes desde la óptica del psicoanálisis (resolución del 

conflicto Edipo/Electra que desde la teoría del aprendizaje social (lo explica como 

posesión de atributos deseables de un modelo). 

 

De cualquier forma, el resultado de la personalidad vendrá determinado por multitud 

de factores y comportamientos tales como el sexo, valores, emociones, 

autoconcepto, explicándose  las mismas por diferencia biológicas hormonales entre 

los sexos, factores psicosexuales, aprendizaje social y desarrollo cognitivo.  

 

El auto concepto es la actitud valorativa que un individuo tiene hacia sí mismo, hacia 

su propia persona. Es la estima, los sentimientos, experiencias y actitudes que la 

persona desarrolla  hacia su propio yo. El autoconcepto desempeña un papel central 

en el psiquismo del individuo, siendo de gran importancia para su experiencia vital, 

su salud psíquica, su actitud hacia sí mismo y hacia los demás, en definitiva, para el 

desarrollo constructivo de su personalidad. 

 

Desarrollo social, una conducta de grupo, tras el descubrimiento de otros, donde se 

va a desarrollar aspectos tan importantes como el juego en un principio paralelo y 

posteriormente compartido, conflictos por la posesión de los objetos. 
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¶ Principales factores que intervienen en el desarrollo infantil 

Desde la visión de Anastasio Bernal Ovejero son múltiples los factores que 

intervienen, modifican y configuran el desarrollo y pueden ser de naturaleza interna o 

externa; factores externos como la alimentación y la nutrición son factores  

determinantes no sólo del desarrollo, sino también del crecimiento. Las 

circunstancias que rodean al niño y la niña en su medio próximo y que condicionan 

de manera notable su desarrollo. Variables  ambientales que van a suponer una 

contribución fundamental al desarrollo cognitivo o mental del sujeto, tal es el caso de 

ambientes estimulantes ricos que van a tener una incidencia positiva en las 

capacidades cognitivas del niño y de la niña. 

 

Factores internos; la herencia como procesos psicológicos que está posibilitado por 

aquellos genes que nos diferencian como miembros de una especie humana, 

estando igualmente determinados en su forma concreta de manifestaciones por las 

interacciones y relaciones de la persona con su entorno. 

 

Maduración del sistema nervioso, es el factor que merece mayor consideración no ya 

por su influencia en el desarrollo del individuo, sino porque constituye el soporte 

fisiológico de todos los procesos  psicológicos. Actúa a un nivel interno o subcortical, 

los principios son la ley céfalo caudal y proximodistal. Su comportamiento es 

controlado por la columna vertebral  y los centros cerebrales interiores. A medida que 

aumenta la maduración de la corteza van desapareciendo paulatinamente muchos 

de los reflejos presentes al nacer (reflejo del moro, de succión, de orientación, 

darwiano). 

 

La justificación de este proceso de desarrollo cerebral se encuentra en lo que se 

conoce como tele encefalización  (desarrollo desde la parte central hasta la periferia). 

Un devenir filogenético para dar paso a conductas controladas por zonas cerebrales 

corticales. A los seis meses un niño o niña  tienen un cierto control de las 
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extremidades superiores  y no en las inferiores; en el primer año de vida observamos 

en los niños y las niñas la iniciación del control postural, el equilibrio y el caminar.  

 

Sin duda, todas estas conductas tienen una estrecha relación con el desarrollo 

cerebeloso que tiene lugar en esta edad. Núcleos cerebrales relacionados con el 

lenguaje maduran en torno al año de vida y otros relacionados con los procesos 

mentales complicados como la simbolización tienen referencia cronológica en torno 

al año y medio de vida. Aunque hemos visto la estrecha relación que existe entre la 

maduración del sistema nervioso y determinadas conductas, no quiere esto decir que 

el medio y la experiencia del individuo no condicionen este desarrollo. No hemos de 

olvidar que un medio rico en estimulación proporcionará a través de multitudes de 

experiencias nuevas conexiones sinápticas neuronales y consecutivamente un 

desarrollo más completo del sistema nervioso. Lo mismo podremos afirmar de una 

nutrición equilibrada en edades tempranas que ayude al desarrollo y maduración de 

los centros superiores. 

 

Estas aportaciones ayudan a resolver  las preguntas ¿Cómo piensan los niños en la 

etapa de 0-6 años?  ¿Cómo va cambiando su pensamiento, su desarrollo 

psicomotor, afectivo , del lenguaje, social y de la personalidad?,  por ello la 

importancia de observar con cuidado, escuchar y prestar atención al modo en que 

resuelve los problemas dentro del salón de clases y su entorno cercano. ñLos 

estudiantes son la mejor fuente de información acerca de sus propias capacidades 

de pensamientoò 6 

 

¶ Función de los adultos  para contribuir en el desarrollo  infantil 

El desarrollo infantil no solo se produce por las relaciones del sujeto con los objetos y 

por las interacciones  con sus iguales, sino también es una consecuencia de las 

relaciones que establece con los adultos. 

                                                 
6
 OVEJERO, A. (1990): El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. 

Barcelona: PPU. 
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A través de ellas el niño y la niña  captan multitud de valores, actitudes y  normas 

que influyen  poderosamente en su forma de ser y de actuar. Porque la influencia de 

los adultos no solo se establece desde una intervención educativa dispuesta 

intencionalmente para tal fin, sino que es un fruto, así mismo, de todas aquellas 

interacciones continúas  que no han sido previamente planificadas. Por medio de las 

relaciones que el niño y la niña experimentan con los objetos de su entorno y de las 

interacciones con las personas que le rodean progresan en la noción y valoración de 

sí mismos y, por consiguiente, en la forma del autoconcepto y la autoimagen que tan 

importante papel desempeñan en el desarrollo infantil. 

 

Pautas que orientan la intervención de los adultos: facilitar ambientes acogedores, 

cálidos y seguros, espacios amplios exentos de peligros y ricos en estímulos; 

contribuir al desarrollo infantil respetando y dando siempre la oportunidad al niño y la 

niña para que actúe de forma independiente y con mayor autonomía posible, según 

sus capacidades. 

 

Estimular la exploración y manipulación de objetos próximos ayudándolos  a 

descubrir sus cualidades y características importantes; convertir las rutinas diarias en 

momentos especiales relevantes en torno a los cuales se pueden organizar con 

intencionalidad educativa múltiples y variadas actividades para el desarrollo de los 

multilenguaje; convertir en juego cualquier actividad o tarea, sin forzar las 

posibilidades del sujeto, evitando las imposiciones y facilitando todo tipo de 

relaciones e interacciones deseadas. 

 

Ejercitando los órganos de los sentidos a través de un desarrollo multisensorial que 

propicie los contactos niño-adulto para avanzar en la construcción del esquema 

corporal; hablar frecuentemente con los niños y las niñas de manera clara y correcta, 

con un lenguaje sencillo y exento de expresiones excesivamente infantiles. 
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En los primeros años del desarrollo infantil los niños y las niñas necesitan la 

confirmaci·n de que las personas que les ñcuidanò est§n a su lado y se preocupan de 

ellos. Los niños y niñas están necesitados de diálogo, sonrisas y muestras de 

satisfacción ante cualquiera  de sus actuaciones o progresos por pequeños que 

éstos sean. Los adultos están obligados a generar ambientes adecuados para 

contribuir al desarrollo de las capacidades infantiles.  

 

Teniendo en cuenta las pautas de orientación expuestas, las intervenciones de los 

adultos habrán de considerar el desarrollo global de las capacidades del sujeto e irán 

encaminadas a potenciar: desarrollo sensorial, a través de los sentidos el niño y niña 

descubre e investiga su medio, percibe sensaciones diversas y recibe las primeras 

informaciones de su entorno. La dimensión sensorial  integra todos los procesos de 

recepción de estímulos y recogida de información del entorno más próximo al infante. 

 

Desarrollo personal, las actuaciones del adulto irán encaminadas a proporcionar el 

paso de una total dependencia inicial a una progresiva independencia personal. La 

dimensión personal pretende el conocimiento de uno mismo, el descubrimiento  de la 

intimidad, la potenciación de la autonomía y la persecución de mayores niveles de 

independencia, desarrollo lingüístico; buscando la progresión del gesto a las 

primeras palabras, de las comprensiones más sencillas a las  más complejas, de las 

expresiones más simples  a los enunciados más completos. 

 

Propiciar  un desarrollo  del lenguaje en sus tres componentes esenciales: forma, 

contenido y uso. La  dimensión comunicativa considerada como soporte de los 

procesos interactivos con los iguales, con los adultos y  con el propio medio. 

Desarrollo social, en su doble aspecto de relaciones con las personas y con las 

cosas, desarrollando valores de solidaridad, actitudes de respeto y aceptación de las 

normas que permiten en los niños y niñas una actuación cada más autónoma en su 

mundo. La dimensión social entendida como un referente imprescindible en la 
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identificación de los procesos de socialización, de relación interpersonal,  e 

integración en la comunidad a la que pertenece. 

 

Desarrollo Cognitivo, facilitar ambiente estimuladores y ricos para que los niños y 

niñas adquieran aquellas etapas cognitivas que le son propias por su edad  y grado 

de madurez. Todas estas dimensiones como guía educativa en los procesos de 

elaboración y desarrollo del currículo, pero habrán de ser entendidas desde el punto 

de vista funcional/globalizador como potenciadoras de la integridad de la persona y 

como garantía de una educación equilibrada, armónica e integrada. 

 

Es la escuela máxima institución creada por la sociedad para intervenir en la 

educación integral de los infantes. En este ámbito es el docente quien debe 

identificar y valorar las diversidades de los alumnos y las alumnas a fin de generar y 

propiciar aprendizajes que respondan a sus características y potenciales 

individuales; reconocer las diversidades psicológicas, sociales y físicas. 

 

En cualquier grupo encontraremos diferencias considerables en el nivel de desarrollo 

cognitivo. La diversidad en los niveles de aprendizaje del grupo multigrado  se 

fundamentó en base a la observación, identificación,  reflexión  y sistematización. Los 

avances y  dificultades  que  presentan los alumnos y las alumnas en los procesos de 

aprendizaje, tomando como parámetro los aprendizajes esperados, los estándares 

curriculares y las competencias que van logrando los infantes expuestas dentro del 

programa de educación preescolar vigente (Programa de Estudio 2011). 

 

ñLas dificultades para aprender tienen un  car§cter interactivo y dependen no solo de 

las limitaciones de los alumnos, sino también de las condiciones del entorno y de la 

respuesta educativa que se les ofreceò. 7 

 

                                                 
7
 BLANCO, R y Duck, C. (1995).La integración de los alumnos con necesidades especiales en 

América Latina y el Caribe: situación actual y perspectivas. Perspectivas, 25 (2), 239-249. 
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Una enseñanza que posibilita  el avance de los más destacados, dejando a segundo 

plano, aquellos de más bajo rendimiento académico, en consecuencia, de las  pocas 

posibilidades que le ofrece el entorno sociocultural para vivir experiencias de 

aprendizaje.   

 

Trabajar un proyecto que devuelva  el problema del individualismo escolar es 

fundamental,  ya que el ser humano es social por naturaleza y a lo largo de la vida 

siempre necesita del apoyo, la compañía, el estímulo y la presencia de otros para 

desarrollarse. Cada uno tiene sus cualidades y habilidades propias que hay que 

fomentar, pero también cada uno  tiene sus limitaciones, por eso se hace necesaria 

la aportación entre unos y otros.  A través de la cooperación se fomenta la 

participación, se facilita la organización, el reconocimiento de las habilidades de cada 

persona y el trabajo colectivo; si se propicia la interacción grupal desde la escuela, se 

crea la capacidad de compartir y coopera con sus iguales para obtener mayor 

desarrollo tanto cognitivo como social, el salón de clase visto como una sociedad de 

aprendizajes en conjunto y no como un ser individualista. 

 

òAprender significa aprender con otros, recoger tambi®n sus puntos de vista. 

La socialización se va realizando con otros. El aula debe ser un campo de 

interacci·n de las ideas, representaciones y valoresò. 8 ñLa socializaci·n del 

ser humano ser realiza gracias a la cultura, que es la segunda matriz en la que 

el niño se desarrollaò 9 

 

3.4 Teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky 

En esta teoría Vygotsky considera cinco conceptos que son fundamentales: las 

funciones mentales,  las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las 

herramientas del pensamiento y la mediación. 

                                                 
8
MENESES, g. (2007). NTIC, Interacción y aprendizaje en la universidad Tarragona: Universitat Rovira 

i Virgili. 

9
 DELVAL, Juan. ñDesarrollo humanoò, Edit. Siglo XXI, M®xico  1998. 
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¶ Funciones mentales 

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 

superiores; las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son 

las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento 

derivado de estas funciones es limitado; está condicionado por lo que podemos 

hacer. Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de 

la  interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad 

específica  con una cultura concreta, estas funciones están determinadas por la 

forma de ser de  esa sociedad. Las funciones mentales superiores son mediadas 

culturalmente. El  comportamiento derivado de las funciones mentales superiores 

está abierto a mayores  posibilidades. El conocimiento es resultado de la interacción 

social; en la interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, 

aprendemos el uso de los símbolos  que, a su vez, nos permiten pensar en formas 

cada vez más complejas.  

 

Para  Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades 

de actuar, más robustas funciones mentales; de acuerdo con esta perspectiva, el ser 

humano es ante todo un ser cultural y esto es lo que establece la diferencia entre el 

ser humano y otro tipo de seres vivientes,  

 

El punto central de esta distinción entre funciones mentales inferiores y superiores es 

que el individuo no se relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino 

también a través de y mediante la interacción con los demás individuos.  

 

¶ Habilidades psicológicas 

Para Vygotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos 

momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones 

mentales  superiores se manifiestan en el ámbito social y, en un segundo momento, 

en el ámbito individual; Por lo tanto sostiene que en el proceso cultural del niño, toda 

función aparece dos veces, primero a escala social, y más tarde a escala individual.  
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Primero entre personas (interpsicológica) y después en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). Afirma que todas las funciones psicológicas se originan como 

relaciones entre seres humanos; cuando un niño llora porque algo le duele, expresa 

dolor y esta expresión solamente es una función mental inferior, es una reacción al 

ambiente. Cuando el niño llora para llamar la atención ya es una forma de 

comunicación, pero esta comunicación sólo se da en la interacción con los demás; 

en ese momento, se trata ya de una función mental superior, pues sólo es posible 

como comunicación con los demás. En un segundo momento, el llanto se vuelve 

intencional y, entonces, el niño lo usa como instrumento para comunicarse.  

 

El niño, con base en la interacción, posee  ya un instrumento para comunicarse; se 

trata ya de una función mental superior personal, dentro de su mente. Como se 

puede ver, se da un paso de una etapa a otra, con esto es posible decir que una de 

las tendencias del desarrollo más importantes en la adquisición de conceptos, es la 

que consiste en el cambio gradual de una base precategorial a otra categorial de 

clasificar la experiencia, o de una base relativamente concreta a otra 

verdaderamente abstracta de categorizar y designa significados genéricos.  

 

El paso de las primeras a las segundas es el concepto de interiorización o 

internalización. Designa el proceso de construir representaciones internas de 

acciones físicas externas o de operaciones mentales. Un buen ejemplo de este 

proceso de internalización se observa cuando un adulto le lee a un niño pequeño.  

 

Por ejemplo, un progenitor puede señalar los objetos en una página y separar 

contando ñunoò, ñdosò, ñtresò y as² sucesivamente. La siguiente vez que los dos lean 

juntos el libro, el niño señalará las ilustraciones y tratará de contar los objetos sin 

ayuda. Un niño muy pequeño tenderá a pronunciar además las palabras; en la 

interpretación de Vygotsky, el niño está internalizando una forma de usar los 

números para darle sentido a un conjunto de objetos. 
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Cuando comienza a separarlos contando sin la presencia ni ayuda de un padre que 

facilite la tarea, habrá realizado esta operación externa por su cuenta. La operación 

de contar se ha convertido en parte de su organización interna y la lleva a cabo sin 

asistencia de otros; en último término, el desarrollo del individuo llega a su plenitud 

en la medida en que se apropia, hace suyo, interioriza las habilidades 

interpsicológicas.  

 

En un primer momento, dependen de los otros; en un segundo momento, a través de 

la interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de 

asumir la responsabilidad de su actuar. Herramientas del pensamiento. Vygotsky 

definió el desarrollo cognoscitivo en función de los cambios cualitativos de los 

procesos del pensamiento a partir de las herramientas técnicas y psicológicas que 

emplean los niños para interpretar su mundo. 

 

En general, las primeras sirven para modificar los objetos o dominar el ambiente; las 

segundas, para organizar o controlar el pensamiento y la conducta.  

 

Para Vygotsky, el lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el 

desarrollo cognoscitivo; el desarrollo intelectual del niño se basa en el dominio del 

medio social del pensamiento, es decir, el lenguaje; distingue tres etapas en el uso 

del lenguaje: la etapa social, la egocéntrica y la del habla interna. 

 

En la primera etapa, la del habla social, el niño se sirve del lenguaje 

fundamentalmente para comunicarse. El pensamiento y el lenguaje cumplen 

funciones independientes; el niño inicia la siguiente etapa, el habla egocéntrica, 

cuando comienza a usar el habla para regular su conducta y su pensamiento. Habla 

en voz alta consigo mismo cuando realiza algunas tareas. Como no intenta 

comunicarse con otros, estas autoverbalizaciones se consideran un habla privada no 

un habla social.  

 



P á g i n a | 53 

 

 

En esta fase del desarrollo, el habla comienza a desempeñar una función intelectual 

y comunicativa. Los niños internalizan el habla egocéntrica en la última etapa del 

desarrollo del habla, la del habla interna. La emplean para dirigir su pensamiento y su 

conducta. En esta fase, pueden reflexionar sobre la solución de problemas y la 

secuencia de las acciones manipulando el lenguaje ñen su cabezaò.  

 

¶ Zona del desarrollo proximal 

La zona de desarrollo proximal incluye las funciones que están en proceso de  

desarrollo pero que todavía no se desarrollan plenamente. La zona de desarrollo 

proximal define aquellas funciones que todavía no maduran sino que se hallan en 

proceso de maduración. Funciones que madurarán mañana pero que actualmente 

están en un estado embrionario. Debe llam§rseles ñbotonesò o ñfloresò del desarrollo 

y no sus ñfrutosò. El actual nivel del desarrollo lo caracteriza en forma retrospectiva, 

mientras que la zona de desarrollo proximal lo caracteriza en forma prospectiva. 

  

En la práctica la zona del desarrollo proximal representa la brecha entre lo que el 

niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda. . Por ejemplo, a un 

niño de 6 años podría serle difícil armar por su cuenta un avión a escala, pero podría 

hacerlo con la ayuda y la supervisión de un hermano mayor de más experiencia.  

 

ñZona de Desarrollo Pr·ximo que no es otra cosa que la distancia entre el nivel 

real de desarrollo,  determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución  de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboraci·n con otro compa¶ero m§s capazò. 10 

 

                                                 
10

 VYGOTSKI, L. S. (1979/2000). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: 

Crítica. 
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Vygotsky supuso que las interacciones con los adultos y con los compañeros en la 

zona del desarrollo proximal le ayudan al niño a alcanzar un nivel superior de 

funcionamiento.  

 

¶ La perspectiva sociocultural de Vygotsky  

En definitiva el papel que cumple la cultura en el desarrollo cognitivo de los seres 

humanos es muy importante ya que se desenvuelve dentro de ella. Los seres 

humanos, al nacer, poseen funciones mentales elementales que luego sufren 

cambios debido a las diferentes culturas, es por ello que; si tenemos dos niños, uno 

de occidente y otro de oriente, nos será posible observar que presentan distintas 

formas de aprendizaje que los llevarán a desarrollar sus funciones mentales 

superiores.  

 

Al hablar de culturas, por lo tanto, nos estaremos refiriendo a una variedad de ellas y 

a diferencias entre ellas por lo que el desarrollo de la inteligencia no será un mismo 

producto en todo sentido; de lo dicho anteriormente se puede decir que "ningún 

conjunto de capacidades cognoscitivas es necesariamente más "avanzado" que otro; 

en lugar de ello, representan formas alternativas de razonamiento o "herramientas de 

adaptación", que ha evolucionado debido a que permiten los niños adaptarse con 

éxito a los valores y tradiciones culturales.  

Los niños pequeños son exploradores curiosos que participan de manera activa del 

aprendizaje y descubrimiento de nuevos principios. Sin embargo Vygotsky otorga 

menor importancia al descubrimiento autoiniciado debido a que hacía hincapié en la 

relevancia de las contribuciones sociales al crecimiento cognoscitivo.  

 

Muchos de los "descubrimientos" importantes que realizan los niños ocurren dentro 

del contexto de diálogos cooperativos, o colaborativos, entre un tutor experimentado, 

que modela la actividad y transmite instrucciones verbales, y un discípulo novato que 
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primero trata de entender la instrucción del autor y con el tiempo internaliza esta 

información usándola para regular su propio desempeño.  

 

Para ilustrar de mejor manera el aprendizaje colaborador, imaginemos lo siguiente: 

Annie una niña de cuatro años de edad, recibe un rompecabezas como regalo. 

Cuando trata de armarlo no lo logra, hasta que llega el padre y le da algunos 

consejos. Le sugiere que podría armar primero las esquinas. Cuando Annie se 

frustra, el padre coloca dos piezas que encajan cerca una de la otra de modo que 

ella lo note y cuando Annie tiene éxito la estimula y felicita. De este modo, a medida 

que Annie va entendiendo el proceso, trabaja cada vez más independiente.  

 

Vygotsky sostiene que el lenguaje es crucial para el desarrollo cognoscitivo. 

Proporciona el medio para expresar ideas y plantear preguntas, las categorías y los 

conceptos para el pensamiento y los vínculos entre el pasado y el futuro. Al pensar 

un problema, por lo general pensamos en palabras y oraciones parciales. Vygotsky 

destacó la función del lenguaje en el desarrollo cognitivo, ya que consideraba que 

bajo la forma de habla privada (hablarse a uno mismo) el lenguaje orienta el 

desarrollo cognoscitivo.  

 

Podemos decir además que, dentro del lenguaje encontramos el habla privada, que 

es un esfuerzo del niño por guiarse. El habla privada, como la denomina, no es 

egocéntrica y que, por el contrario, ocurre cuando los niños pequeños encuentran 

obstáculos o dificultades y representan su esfuerzo por guiarse. Además es posible 

encontrar relación entre el pensamiento lógico y la capacidad lingüística, puesto que 

el desarrollo lingüístico no está al margen de, por ejemplo; representaciones 

abstractas. Esta relación servirá para la internalización de operaciones lógicas, lo 

que permitirá entender y manipular otras relaciones de carácter abstracto.  
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Puesto que el habla privada ayuda a los estudiantes a regular su pensamiento, tiene 

sentido permitir e incluso alentar su uso en la escuela. Insistir en que se guarde 

absoluto silencio cuando los jóvenes estudiantes resuelven problemas difíciles puede 

hacer que el trabajo les resulte todavía más arduo.  

 

La autoinstrucción cognoscitiva es un método que enseña a los estudiantes la forma 

de hablarse a sí mismos para dirigir su aprendizaje. Por ejemplo, aprenden a 

recordarse que deben trabajar con calma y cuidado. Durante las tareas se habla 

continuamente diciendo cosas como Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora?...Copiar el 

dibujo con líneas diferentes. Tengo que hacerlo despacio y con cuidado. 

 

El habla interior no sólo resulta importante en la edad escolar sino que de hecho el 

niño en edad preescolar dedica horas enteras al lenguaje consigo mismo. Surge en 

él nuevas conexiones, nuevas relaciones entre las funciones, que no figuraban en las 

conexiones iniciales de sus funciones.  

 

Como hemos visto ya, Vygotsky le mucha importancia al aspecto sociocultural en el 

desarrollo cognoscitivo, pues tomando en cuenta esto diremos que el habla como 

factor importante en el aprendizaje se da de una manera progresiva.  

 

Así mismo, Vygotsky mantiene la importante función de los adultos y compañeros, 

dado que creía que el desarrollo cognoscitivo ocurre a partir de las conversaciones e 

intercambios que el niño sostiene con miembros más conocedores de la cultura, 

adultos o compañeros más capaces.  Otro concepto importante es el del aprendizaje 

guiado. En muchas culturas, los niños no aprenden en la escuela con otros niños, ni 

sus padres les proporcionan lecciones sobre tejer y cazar de manera formal. 

 

En lugar de ello, aprenden por medio de participación guiada, debido a que participan 

en forma activa en actividades relevantes desde el punto de vista cultural al lado de 
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compañeros más hábiles que les proporciona la ayuda y el estímulo necesarios. La 

participación guiada es un "aprendizaje para pensar" informal en el que las 

cogniciones de los niños son moldeadas cuando participan, junto con los adultos u 

otros individuos más expertos en tareas cotidianas relevantes desde el punto de vista 

cultural tales como preparar los alimentos, lavar la ropa, cosechar las siembras o tan 

sólo conversa sobre el mundo que los rodea. 

 

De acuerdo con Vygotsky, un niño usualmente aprende en circunstancias en las que 

un guía (por lo general sus padres) le van presentando tareas cognoscitivas, 

entonces aquí vemos lo importante del trato interpersonal. 

 

3.5  Programa de Estudio  Preescolar 2011 

Es preciso mencionar las implicaciones que el Programa de Educación Preescolar 

(PEP 2011)  aporta al proyecto: señalar la importancia de reconocer la diversidad 

social, lingüística y cultural que caracteriza a nuestro país, así como las 

características individuales de las niñas y los niños, durante su tránsito por la 

educación preescolar en cualquier modalidad ïgeneral, indígena o comunitariaï se 

espera que vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y 

aprendizaje, y que gradualmente; prendan a regular sus emociones, a trabajar en 

colaboración, resolver conflictos mediante el diálogo y a respetar las reglas de 

convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con iniciativa, 

autonomía y disposición para aprender. 

 

Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna; 

mejoren su capacidad de escucha, y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en 

situaciones variadas; desarrollen interés y gusto por la lectura, usen diversos tipos de 

texto y sepan para qué sirven; se inicien en la práctica de la escritura al expresar 

gráficamente las ideas que quieren comunicar y reconozcan algunas propiedades del 

sistema de escritura. 
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Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer 

relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos al contar, estimar, 

reconocer atributos, comparar y medir; comprendan las relaciones entre los datos de 

un problema y usen estrategias o procedimientos propios para resolverlos; se 

interesen en la observación de fenómenos naturales y las características de los seres 

vivos; participen en situaciones de experimentación que los lleven a describir, 

preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar explicaciones e intercambiar 

opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y social inmediato, y 

adquieran actitudes favorables hacia el cuidado del medio. 

 

Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, 

reconociendo que las personas tenemos rasgos culturales distintos, y actúen con 

base en el respeto a las características y los derechos de los demás, el ejercicio de 

responsabilidades, la justicia y la tolerancia, el reconocimiento y aprecio a la 

diversidad lingüística, cultural, étnica y de género; Usen la imaginación y la fantasía, 

la iniciativa y la creatividad para expresarse por medio de los lenguajes artísticos 

(música, artes visuales, danza, teatro) y apreciar manifestaciones artísticas y 

culturales de su entorno y de otros contextos. 

 

Mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y desplazamiento; 

practiquen acciones de salud individual y colectiva para preservar y promover una 

vida saludable, y comprendan qué actitudes y medidas adoptar ante situaciones que 

pongan en riesgo su integridad personalò.11 

 

Son los propósitos que establece el plan de estudio y que expresan los logros que se 

espera que obtengan los niños  y las niñas como resultado de  su asistencia a este 

nivel educativo. Fueron determinantes para  identificar en qué aspectos del desarrollo 

y del aprendizaje se presentan los diferentes grados de avance el grupo multigrado 

                                                 
11

 Secretaría de Educación Pública. Programa de Educación Preescolar 2011, SEP, México, p.p.17-18 
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del CAIC Jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez de la comunidad del Rodeo en 

el municipio de Coeneo, Michoacán. 

 

Las  características infantiles y procesos de aprendizaje que hace mención el 

programa de estudio vigente; reconoce el papel relevante que tienen las relaciones 

entre iguales en el aprendizaje. Al respecto se señalan  dos nociones: los procesos 

mentales  como producto del intercambio y de la relación con otros, y el desarrollo 

como un proceso interpretativo y colectivo en el cual las niñas y los niños participan 

activamente en un mundo social en que se desenvuelven y que está lleno de 

significados definidos por la cultura. 

 

Cuando las niñas y los niños se enfrentan  a situaciones que les imponen retos y 

demandan que colaboren entre sí, conversen, busquen y prueban distintos 

procedimientos y tomen decisiones, ponen en práctica la reflexión, el dialogo y la 

argumentación, capacidades que contribuyen al desarrollo cognitivo y del lenguaje.12 

Experiencias donde se fomenten las relaciones dentro del grupo,  la interacción entre 

pares que aporte grandes posibilidades de apoyarse, compartir lo que saben y 

aprender a trabajar de forma colectiva. 

 

El programa  se organiza en seis campos formativos, denominados así porque en 

sus planteamientos se destaca no sólo la interrelación entre el desarrollo y el 

aprendizaje, sino el papel relevante que tiene la intervención docente para lograr que 

los tipos de actividades en que participen las niñas y los niños constituyan 

experiencias educativas. Los campos formativos permiten identificar en qué aspectos 

del desarrollo y del aprendizaje se concentran (lenguaje, pensamiento matemático, 

mundo natural y social, etcétera) y constituyen los cimientos de aprendizajes más 

formales y específicos que los alumnos estarán en condiciones de construir conforme 

                                                 
12

 Secretaría de Educación Pública. Programa de Educación Preescolar 2004, SEP, México, p.p. 20-

21. 
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avanzan en su trayecto escolar, y que se relacionan con las disciplinas en que se 

organiza el trabajo en la educación primaria y la secundaria. 

 

¶ Desarrollo personal y social 

El niño en edad de asistir a preescolar es un ser en desarrollo que presenta 

características físicas, psicológicas y sociales propias. Su personalidad se encuentra 

en proceso de construcción, posee una historia individual y social, producto de las 

relaciones que establece con su familia y miembros de la comunidad en que vive, por 

lo que un niño: es un ser único, tiene formas propias de aprender y expresarse. 

Piensa y siente de forma particular, gusta conocer y descubrir el mundo que lo rodea. 

 

Con este campo formativo se busca favorecer que los niños construyan su identidad 

personal, es decir, que reconozcan las características que los hacen ser únicos y 

distintos de otros.  En este proceso de conformación de la identidad, desempeñan un 

papel importante la formación del autoconcepto y el reforzamiento de la autoestima. 

 

La manera en que los pequeños se ven a sí mismos y cómo piensan que los ven 

otras personas. Se trata de un punto de vista personal, una imagen mental de las 

características propias: capacidades intelectuales, aspecto físico, habilidades, 

cualidades y limitaciones. Por su parte, la autoestima es ñlo que cada persona siente 

y opina de s² mismaò, ñla medida en que le agrada su propia forma de serò,13 es decir, 

una valoración de sus creencias, habilidades, destrezas y aptitudes. 

 

 Ambos elementos de la personalidad comienzan a constituirse con las primeras 

experiencias y van cambiando a lo largo de la vida de las personas. Su desarrollo 

ayuda a que los niños se sientan queridos y aceptados en los distintos grupos 

sociales en los que se desenvuelven, y les proveen un sentido de pertenencia 

(esencial para sentirse valorados), proporcionándoles seguridad en sí mismos, en 

                                                 
13

 Farré Martí, J.M. (dir.), (1999), Psicología del niño y del adolescente, Océano, Barcelona, p. 151. 
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sus capacidades y en lo que hacen; además, este campo formativo se orienta a 

lograr los aprendizajes esperados en los alumnos. Éstos incluyen muchas 

capacidades, habilidades y destrezas que sirven a los pequeños para actuar en las 

distintas esferas de la sociedad: tomar conciencia de las emociones propias y de los 

demás (así como su manejo, control y expresión apropiados), tolerancia a la 

frustración, enfrentar con éxito situaciones adversas, forjar actitudes positivas ante la 

vida, autonomía, toma de decisiones, responsabilidad, búsqueda de ayuda, 

establecer y mantener relaciones armoniosas, respeto a los otros, prevención y 

solución de conflictos, comunicarse de manera efectiva, automotivación para lograr 

sus objetivos, entre otras.  

 

Como muchas características de la personalidad, en la familia comienza la 

socialización, la formación del sentido de pertenencia a un grupo, la creación de 

afectos y el desarrollo de la identidad de los niños. El núcleo familiar constituye el 

primer grupo social en el que los pequeños captan las intenciones y los estados 

emocionales de sus parientes más cercanos. Los niños son capaces de darse cuenta 

de sus propios estados de ánimo y de los demás: vergüenza, angustia, tranquilidad, 

temor, disgusto y alegría. Ante estas situaciones, toman actitudes que pueden o no 

llevarlos a desarrollar su capacidad emocional. Lograr que los alumnos comprendan 

y regulen sus emociones en ambientes sociales requiere que aprendan a 

manifestarlas sin lastimar a quienes los rodean y conozcan las consecuencias que 

pueden traer. Por ello es importante ayudarlos a conocerse a sí mismos.  

 

Los niños que aprenden a dominar sus reacciones, deseos, necesidades e impulsos 

de manera constructiva (lo que denominamos autorregulación) enfrentan mejor sus 

decepciones, frustraciones y sentimientos dolorosos, tan frecuentes cuando son 

pequeños. La interacción constante de un niño con otras personas también fortalece 

la regulación de las emociones, pues en la relación con otros se establecen vínculos 

afectivos, se respetan normas de comportamiento, se resuelven conflictos, se 

ejercitan derechos, se distribuyen responsabilidades, se realizan actos de 

comunicación 
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En su proceso de conformación como seres individuales, los niños transitan de forma 

gradual de un estado en el cual requieren ayuda para llevar a cabo una actividad, 

hasta otro en el que pueden hacer ðy, más aun, insisten en hacerð muchas cosas 

por sí mismos. Esta capacidad de los alumnos para funcionar de manera cada vez 

más independiente en su vida personal y social también debe fomentarse en la 

educación preescolar comunitaria, con el fin de lograr su desarrollo integral (es decir, 

en todos los aspectos de su vida: sentimental, afectivo, sensible, físico, artístico, 

mental, entre otros). 

 

¶ Lenguaje y  comunicación 

A diario, las personas se saludan cuando van por la calle, se dicen los buenos días o 

se despiden, escuchan los mensajes publicitarios en la radio, ven las telenovelas, 

leen las noticias en los periódicos, comentan lo que ha sucedido en la comunidad, 

dan consejos o recomiendan tomar un té para una molestia en el estómago. En todas 

estas actividades alguien emite y alguien recibe un mensaje. Este intercambio de 

mensajes es lo que se denomina comunicación. En ella, el lenguaje, oral o escrito, 

desempeña un importante papel como una herramienta que permite a mujeres y 

hombres, niños y ancianos, habitantes de las ciudades o del campo, transmitir 

información, expresar emociones, manifestar ideas, contar lo que soñaron por la 

noche, evocar el pasado, narrar historias, relacionarse con los otros, mostrar afecto y 

entenderse; el desarrollo del lenguaje en los seres humanos tiene lugar a partir del 

nacimiento. 

 

Desde los primeros gritos y arrullos del bebé comienza una aventura que se irá 

haciendo más compleja al incorporar balbuceos y gestos, el manejo de vocales y 

consonantes, palabras completas, frases y oraciones. Si bien cada niño tiene su 

propio ritmo de avance, la mayoría pasa por etapas similares, aunque pueden ser en 

distinto tiempo, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada uno, el 

ambiente en que crece, el grupo social en que nació. Pero la adquisición del habla no 

es un proceso que se desenvuelva por sí mismo, sino que requiere una amplia 
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exposición a muchas ocasiones de comunicación verbal. En la familia, los niños oyen 

hablar a sus padres, hermanos (si los tienen) y otros parientes: abuelos, tíos, primos. 

Poco a poco comienzan a distinguir los tonos en que le hablan y reaccionan 

emitiendo sus propios sonidos y gestos. Cuando empiezan a pronunciar sus primeras 

palabras, estamos ante uno de los primeros grandes logros en la conquista del 

lenguaje. 

 

Sin embargo, aún faltan por desarrollar otros aspectos con el fin de que puedan 

establecer una comunicación más efectiva: los pequeños deben asimilar más 

palabras, conocer su significado y la función que desempeñan en oraciones más 

largas, saber en qué orden se pueden colocar para que otros entiendan lo que dicen. 

Los niños aprenden gran parte de esto en contacto con la gente más cercana en el 

contexto más inmediato, oyendo lo que dicen y expresándose. Escuchar y hablar 

funcionan en todo este proceso como complementos. 

 

Aunque al llegar a preescolar, en general los pequeños cuentan con un dominio de 

las palabras al menos suficiente para darse a entender y pueden ya construir 

oraciones comprensibles, requieren perfeccionar sus habilidades comunicativas. En 

este momento, el papel de la educación es crear situaciones para que los niños 

puedan enriquecer su expresión hablada y se preparen para otros retos, los de la 

lectura y la escritura.  

 

La educación preescolar comunitaria puede contribuir a esto creando un ambiente 

estimulante y ofreciendo múltiples oportunidades para el ejercicio de las capacidades 

de comunicación, tanto oral como escrita, a través de narraciones y pláticas, la 

exposición de ideas, la exploración de medios impresos, el conocimiento de distintas 

formas en que se presentan los textos (como cuentos, recetas, cartas, entre otros) y 

la interpretación de lo que dicen diversos escritos. El lenguaje es un gran recurso 

para favorecer la memoria de los niños, fortalecer su imaginación y estimular su 

creatividad. 
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Desarrollo del lenguaje oral; el instrumento más generalizado de la comunicación 

entre los seres humanos es el lenguaje oral, debido a que la oralidad es el cimiento 

de toda lengua. Antes de escribir, la humanidad expresó sus sentimientos, ideas y 

emociones mediante palabras habladas. En las sociedades actuales, el lenguaje oral 

y el escrito pueden coexistir y complementarse. Al hablar de lenguaje oral nos 

referimos a la capacidad de los seres humanos de entender y utilizar símbolos 

verbales para comunicarse. Se caracteriza por la rapidez en el intercambio de 

mensajes y la emisión sonora de palabras acompañadas de gestos y silencios. 

 

Aunque existen muchas formas de comunicación oral (gritos, silbidos, llantos y risas, 

que expresan distintos estados de ánimo), en la educación preescolar se favorece el 

lenguaje articulado, es decir, la emisión de una serie de sonidos (palabras) con una 

estructura y organización, de tal manera que formen expresiones y oraciones 

completas que permitan la comprensión de quien escucha. Para que haya una buena 

comunicación en el aula o servicio comunitario, es necesario que una persona hable 

a la vez y no sea interrumpida, esperando a que termine de exponer sus ideas; 

mientras tanto, el resto debe oír lo que dice y, si desea intervenir, esperar su turno. 

 

Fomentar que los niños hablen ante todos, acerca de varios temas, que busquen 

pronunciar bien las palabras y hacerlo con fluidez y un volumen de voz apropiado. Es 

importante también que los niños aprendan a escuchar. Como lo manifiesta el 

Programa de estudio 2011, ñel uso del lenguaje, particularmente del lenguaje oral, 

tiene la m§s alta prioridad en la educaci·n preescolarò. 

 

Por ello resulta indispensable ofrecer a los niños una variedad de situaciones para 

que hagan uso de la palabra: contar cuentos, historias o hechos reales o ficticios; 

describir personas, objetos y lugares; platicar sobre sus inquietudes; manifestar sus 

ideas y opiniones; exponer lo que sabe sobre sucesos de la naturaleza o que ocurren 

en la comunidad; dar y seguir instrucciones; entonar canciones, contar adivinanzas, 

participar en representaciones teatrales.; Al participar en éstas y otras actividades, 
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los niños podrán desarrollar, aparte de sus habilidades comunicativas, capacidades 

para la observación y el razonamiento, para el manejo de sus emociones y para 

desenvolverse mejor en el aula, en la familia y en la comunidad.  

 

Desarrollo del lenguaje escrito; cuando los niños se incorporan a la educación 

preescolar, tienen ya algunas ideas acerca del lenguaje escrito. Tal vez han visto los 

libros de texto de sus hermanos mayores o en las envolturas de dulces, en las 

señales de tránsito, en los letreros y anuncios que se encuentran en la tienda de la 

comunidad, en el televisor, quizás han escuchado a alguien leer en voz alta o han 

mirado a sus padres estampar su firma en algún documento. Con esto, es posible 

que se hayan dado cuenta de que lo que aparece en los letreros y papeles dice algo 

e intuyen algunas funciones del lenguaje escrito, como relatar historias o nombrar a 

los productos y señalar sus características.  

 

En el preescolar comunitario, se trata de que los niños aumenten sus oportunidades 

de estar en contacto con textos escritos. Esto fomenta en ellos el interés por conocer 

el contenido de cartas, libros, volantes, carteles o cualquier papel que contenga 

letras escritas. También los ayuda a darle sentido a la lectura antes de que aprendan 

a leer. A partir de observar los signos gráficos, los niños pueden generar ideas 

acerca de cuál es el sentido del texto.  

 

Además del acercamiento constante a los textos escritos, resulta importante que los 

niños estén expuestos y presencien numerosos actos de lectura y escritura: escuchar 

la lectura de narraciones, elaborar cuentos colectivos. Pueden lograr que, además de 

familiarizarse con la escritura, los niños se den cuenta de la diferencia entre cuál va 

primero y cuál después, con cuál letra se inicia y con cuál termina. También, a través 

de su nombre, pueden darse cuenta de las letras con que comienza el nombre de 

sus compañeros y el de sus padres y demás familiares, así como del tamaño de las 

letras.  
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En preescolar deben propiciarse situaciones en las que los niños vivan de manera 

cercana experiencias en las que se dé mayor importancia a la expresión oral, y 

comenzar paulatinamente el acercamiento al lenguaje escrito en un contexto 

cotidiano y significativo para ellos mediante letreros, avisos o anuncios que hay en su 

comunidad y textos que circulan en su casa. Los niños de esta edad no 

necesariamente deben leer y escribir al egresar al preescolar. 

 

¶ Pensamiento matemático 

En el preescolar los niños deben trabajar los primeros números con su 

representación escrita y reconocer las distintas funciones que tienen en su vida 

cotidiana (para qué sirve, qué tipo de información está dando). Los aprendizajes 

sobre número se trabajan a partir de situaciones variadas que implican poner en 

juego los principios del conteo: correspondencia uno a uno, orden estable, 

cardinalidad, abstracción e irrelevancia del orden:  

 

Correspondencia uno a uno. Existen dos formas de hacer la correspondencia uno a 

uno al representar cantidades: por medio de colecciones de muestra y por medio de 

números. En el primer caso, los niños comparan dos grupos de cosas y las 

relacionan. Por ejemplo, se forman dos conjuntos con la misma cantidad de 

elementos: uno de piedras y uno de palitos de madera. Uno de ellos es la colección 

de muestra, digamos, las piedras. Los niños las toman como referencia y las hacen 

corresponder una a una con los palitos de madera. Al final los niños comprenden que 

la cantidad de palitos de madera se representa por la misma cantidad de piedras.  

 

Esta comparación de uno a uno se inicia desde muy temprana edad y no implica la 

noción de número. Sin embargo es una base importante para llegar a comprenderlo. 

La otra forma es tener una colección de objetos (las piedras) y hacerlas corresponder 

una y sólo una vez con un número de la secuencia numérica (al principio se usan 

sólo las palabras que nombran al número; luego se hace con los números escritos). 

Así, se asigna una palabra que designa un número a cada una de las piedras: la 
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primera piedra se relaciona con el 1, la segunda con el 2, la tercera con el 3 y así 

sucesivamente hasta concluir el conteo de todas.  

 

En ambos casos, el principio es el mismo: la correspondencia uno a uno, pero varía 

la forma de representar las cantidades. Orden estable. Los niños repiten varias veces 

los números de acuerdo con el orden de la serie numérica 1, 2, 3, 4é Ese 

conocimiento le servirá después para continuar con el proceso del conteo. 

 

Cardinalidad. Esta palabra proviene de los números cardinales, que son aquellos que 

expresan una cantidad: cuánto(s) hay de una cosa. Así, el concepto  significa que los 

pequeños comprenden que el último número nombrado es el que indica cuántos 

objetos tiene la colección. Para contar requieren conocer la serie oral de los números 

en orden.  

 

Abstracción. El número es independiente de las cualidades de los objetos que se 

cuentan. Es decir, no importan el color ni el tamaño ni la forma de los objetos para 

saber cuántos hay en una colección. Por ejemplo, una colección de 5 canicas tiene el 

mismo número que una colección de 5 piedras. Así, la acción de contar se puede 

aplicar a todo tipo de objetos; irrelevancia del orden. El orden (derecha a izquierda o 

al revés) en que se cuentan los elemento no influye para determinar cuántos objetos 

tiene una colección. 

 

El campo formativo Pensamiento matemático se centra en que los niños aprenden 

interactuando con los materiales y con sus compañeros. Así el instructor puede 

plantear situaciones problemáticas que desafíen los saberes y experiencias de cada 

uno de los alumnos que forman su grupo. Para poder llegar a una solución, los 

pequeños hacen uso de sus conocimientos y desarrollan sus habilidades básicas: 

abstracción numérica y razonamiento numérico. Se entiende el razonamiento 

numérico como la habilidad para inferir los resultados al transformar datos numéricos 

en una situación problemática. Por ejemplo, si Juan Carlos tiene 3 crayolas y le 
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regalaron 5, ¿cuántas tiene ahora? Para resolver este problema Juan Carlos recurre 

al conteo: primero pone las tres crayolas y a esa colección le agrega las cinco 

crayolas y luego cuenta todas. 

 

Observar a los pequeños mientras resuelven la situación problema, estar atentos a 

cómo la enfrentan, es decir, qué conocimientos ponen en juego y que actitudes 

manifiestan mientras la resuelve (buscan soluciones o esperan que alguien les diga 

cómo resolverlo), permite conocer lo que saben y lo que todavía ignoran sobre el 

conocimiento u objeto de enseñanza. 

 

En el caso de la abstracción numérica, los niños son capaces de captar y representar 

el valor numérico en una colección de objetos. Para ello pueden trabajar en 

situaciones problemáticas en las que se propicie clasificar y ordenar colecciones. Por 

ejemplo, ordenar colecciones, colocar una colección y enseguida otra que tenga un 

elemento más que la colección anterior (la colección 6 va después de la que tiene 5).  

Clasificación de colecciones: junta colecciones con el mismo número de objetos. Por 

ejemplo, en el ñpaqueteò del 4 estarán todas aquellas colecciones que tienen 4 

elementos (uno, dos, tres y cuatro), independientemente de que los objetos que las 

conforman sean conejos, gatos, manzanas, entre otros. Los niños se irán dando 

cuenta de que las colecciones siempre llegan a cuatro, independientemente del 

objeto por el que empiecen, continúen y terminen el conteo. Si los objetos están 

amontonados o dispersos, también seguirán siendo cuatro (conservación del 

número).  

 

Por otro lado, es importante tener presente que la posibilidad de contar empieza 

entre los cuatro y cinco años de edad, y la representación de los números se logra a 

edades muy cercanas a los cinco años y medio, casi seis. Con los niños más 

pequeños es posible trabajar con cualidades cuantitativas de las colecciones: 

ñmuchoò, ñpocosò y con las relaciones ñm§s queò, ñmenos queò: si se agregan objetos 

a una colección, aumenta lo que se tenía; si se quitan algunos, disminuye, hay 
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menos. Esta información es un referente, recordando que en el desarrollo influyen un 

sinfín de experiencias, aspectos genéticos, entre otras.  

Cuando los niños se enfrentan a experiencias en donde viven diferentes situaciones 

problema, ponen en juego la capacidad de calcular distancias, de establecer 

relaciones con y entre los objetos, de reconocer y nombrar objetos con sus 

propiedades y cualidades geométricas (figuras, formas y tamaños), lo cual les 

permite construir referentes para la ubicación espacial. Es por ello que para la 

construcción de nociones espacio, forma y medida, los niños requieren experiencias 

que les permitan estar en constante manipulación y comparación de diversos 

materiales con distintas formas y dimensiones, la representación y reproducción de 

cuerpos, objetos, figuras, y el reconocimiento de sus propiedades. 

 

En las situaciones que requieren de la medición, los niños ponen en juego sus 

conocimientos respecto del peso, cantidad, tiempo y longitud. Los más pequeños 

hacen uso de las unidades informales o arbitrarias, es decir, unidades corporales: 

huellas dactilares, manos, pies, entre otros; también pueden medir con cordones, 

cuerdas o listones y los mayores utilizan sistemas métricos. La solución de 

problemas les permite a los pequeños desarrollar sus capacidades de razonamiento 

cuando comprenden un problema, reflexionan sobre lo que se busca, estiman 

posibles resultados, buscan distintas vías de solución, comparan resultados, 

expresan ideas y explicaciones y las confrontan con las de sus compañeros 

(dándoles más autonomía en el proceso de aprendizaje). Con ello desarrollan 

habilidades y aprendizajes que serán la base o el fundamento de conocimientos más 

avanzados que irán construyendo a lo largo de su escolaridad. 

 

¶ Exploración y conocimiento del mundo 

La curiosidad lleva a los niños a observar y explorar el mundo que los rodea. Poco a 

poco acumulan una serie de conocimientos que los irán preparando para otros 

nuevos. Desde pequeños, logran distinguir las plantas de los animales, los seres que 

tienen vida de aquellos que no. También llegan a cuestionarse los motivos por los 
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cuales suceden algunas cosas, como los fenómenos naturales o lo que acontece en 

su comunidad. Con frecuencia hacen preguntas, muchas de ellas relacionadas con el 

ñc·moò, pero sobre todo reiteran con insistencia aquella que demuestra interés por 

las causas: ¿por qué? Y con todo ello se forman ideas que les permiten explicar lo 

que pasa en su entorno. Cuando llegan al aula o servicio comunitario, ya saben 

muchas cosas.  

 

Es necesario ayudarlos a darse cuenta de todo lo que saben y a que descubran y 

compartan las nociones que han construido. Estos saberes e hipótesis, hechos a 

través de inferencias, les servirán de base para continuar sus aprendizajes en la 

escuela y favorecer su comprensión del mundo;  pero también requieren ponerlos a 

prueba para saber si ayudan a explicar lo que sucede o si es necesario modificarlos 

para poder dar una explicación más precisa. Los niños desarrollan sus capacidades 

intelectuales en contacto con sus familiares, los elementos, seres y eventos naturales 

del entorno natural. 

 

Por ello se requiere el acercamiento a estos elementos y el estímulo constante para 

que expresen lo que piensan, sin importar al principio si esto difiere de lo que de 

manera convencional sabemos. La observación de los niños, la expresión de sus 

ideas, sus dudas, sus comparaciones, el planteamiento de preguntas, y la 

elaboración de explicaciones e inferencias les permiten profundizar en el 

conocimiento y aprender más sobre lo que saben del mundo; éstas son los 

aprendizajes que se pretende que los alumnos logren en el preescolar.  

 

El acercamiento a la ciencia favorece que los niños: Incrementen su comprensión 

sobre su ambiente físico y natural. Desarrollen una conciencia del papel que tiene la 

ciencia en la vida cotidiana. Establezcan una interacción favorable con el mundo que 

los rodea, por ejemplo, que tomen sus primeras medidas para preservar la salud y la 

seguridad o cuidar a los seres vivos. Desarrollen un pensamiento crítico, el respeto a 

las evidencias y el interés por el medio ambiente.  
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Además del aprendizaje de conocimientos, la ciencia busca que los niños desarrollen 

un entendimiento de los seres vivos y su medio ambiente, de los materiales y sus 

propiedades, de los procesos físicos y fenómenos naturales. Comenzar con las ideas 

de los alumnos y sus preguntas, usar historias familiares, entender las experiencias 

de los padres o de una comunidad más amplia son algunos de los caminos para 

asegurar no sólo que las actividades sean significativas, sino que se construyan 

vínculos entre la ciencia y la vida cotidiana de los niños. 

 

Este campo formativo también hace referencia a los aspectos relacionados con la 

existencia social, es decir, con la vida en familia, en la comunidad, con el entorno. 

Los niños desarrollan actitudes de cuidado y protección del medio natural, al mismo 

tiempo que comprenden que hay una gran diversidad de costumbres y formas de 

vida en los distintos grupos sociales (familias, comunidades, etnias). El diálogo e 

intercambio de opiniones e ideas lleva a los niños a profundizar en el aprendizaje, 

por ejemplo, cuando comparan las características de los elementos, seres y 

fenómenos, y a partir de ello expresan sus predicciones, inferencias y explicaciones; 

cuando los niños realizan esfuerzos cognitivos importantes para entender la 

información, organizar sus ideas y las evidencias, construyen la base para la 

adquisición de conocimientos más complejos.  

 

El trabajo en este campo, no se limita a las experiencias directas de los niños, sino 

que se amplía a la búsqueda y uso de información científica (revistas científicas, 

libros, videos, folletos, fotografías). Se debe tomar en cuenta que esta información 

debe ser accesible para que los niños la comprendan y ofrecer explicaciones que 

enriquezcan sus conocimientos. Algunas ideas a considerar en relación a este 

campo formativo: ñLas actividades de experimentaci·n y descubrimiento del mundo 

contribuyen al enriquecimiento del vocabulario y a la estructuración de las ideas; los 

niños entonces utilizan conectores lógicos, pasan de un plano personal a uno 

general. 
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Al explicar los fenómenos que observan, desarrollan las habilidades del lenguaje en 

los niños. De ahí la importancia de acercar información científica y objetiva a los 

pequeños. Es importante plantear el registro a trav®s de dibujos, a partir de óqu® 

aprendieronô, aquello que les fue significativo de la experimentación. Es fundamental 

la exploración de diversos materiales, pues de esta manera los niños descubren las 

propiedades de los objetosò.14  

 

El conocimiento y comprensión sobre el medio natural sensibiliza a los niños sobre el 

cuidado de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. Además, los 

conocimientos que los niños desarrollan en relación con la comprensión del mundo 

social les permiten identificar elementos de su cultura, su contexto, su familia, su 

comunidad; conocer y descubrir que hay diferentes formas de pensar, de celebrar las 

tradiciones y costumbres, de expresarse en diferentes lenguas, así como la 

existencia de diversos trabajos que requieren distintas herramientas y que esto 

cambia con el tiempo.  

 

También les da la oportunidad de darse cuenta de que, para poder relacionarse unos 

con otros, acuerdan y respetan ciertas normas de convivencia, que todos tienen 

derechos, obligaciones, responsabilidades y viven los valores que prevalecen en su 

familia y en su comunidad. Asimismo, el acercamiento a distintos medios culturales 

contribuye a la conformación de su identidad cultural. Al conocer el pasado de su 

comunidad, mediante testimonios, fotografías, anécdotas, leyendas, pueden darse 

cuenta de la forma en que vivían sus antepasados, comparar lo que hacían sus 

familiares con lo que hoy pueden hacer ellos, los cambios que ha vivido su 

comunidad y los servicios que tiene, entre otros aspectos. 

 

 

                                                 
14

 Notas del texto: ñDescubrir el mundo en la escuela maternalò, traducido al español y presentado en 

el 6º Taller Nacional con Personal Directivo y Técnico de Educación Preescolar. Del 22 al 25 de 

noviembre 2010. 
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¶ Expresión y apreciación artísticas 

La expresión artística constituye una respuesta a la necesidad de comunicar ideas, 

pensamientos, emociones, sentimientos y valores, así como de manifestar una visión 

del mundo personal o colectivo de una manera estética. Es decir, de una forma que 

impacte y cautive a los sentidos, pero que también genere reflexiones sobre la 

naturaleza humana. Muchas veces se ha creído que lo estético es equivalente a lo 

bello, pero existen muchas expresiones artísticas que rebasan este concepto y se 

basan en otras características (como lo grotesco) para dejar una gran impresión en 

los espectadores.  

 

Como producto de la cultura, la expresión artística es considerada como una 

actividad eminentemente humana, que conjuga elementos sensoriales, emocionales, 

afectivos e intelectuales. No pocas veces se ha identificado a la expresión artística 

con las denominadas bellas artes (música, pintura, arquitectura, escultura, danza, 

ópera, teatro, literatura), pero también forman parte de ella el cine, la fotografía, la 

cerámica (fabricación de objetos de loza, porcelana y barro), la orfebrería (trabajo 

sobre utensilios o adornos de metales), la pantomima (representación basada en 

gestos y ademanes, sin el uso de la palabra hablada), la producción de artesanías y 

muchas actividades más.  

 

El desarrollo de la expresión artística comienza desde los primeros meses de vida. 

Los bebés lloran, ríen y emiten sonidos guturales; juegan con su cuerpo, centran la 

atención visual y auditiva en objetos coloridos o sonoros, reaccionan 

emocionalmente ante la música y los cantos de sus mamás. La mayor parte de ellos 

empieza a crear canciones espontáneas o repitiendo fragmentos de tonadas 

conocidas. También exploran sus cuerpos e inician movimientos de las manos y 

piernas, algunas veces siguiendo el ritmo de la música. 

 

Al crecer, pueden unirse al canto de sus hermanos mayores o de sus padres 

repitiendo las sílabas finales o las palabras que ya saben pronunciar. Cuando van 



P á g i n a | 74 

 

 

aprendiendo a caminar adquieren un mayor dominio de su cuerpo y hacen sus 

primeras incursiones en el baile. Imitan sonidos de animales y objetos, representan 

situaciones reales o imaginarias y se transforman (en otros personajes) o 

transforman objetos (usan un palo como caballo) a través del juego simbólico.  Hacia 

los tres o cuatro años de edad entonan canciones tradicionales de su cultura, pueden 

captar si las frases son rápidas o lentas, si suben o bajan de tono, si incluyen pausas 

largas o cortas.  

 

A veces se apoyan en instrumentos como trozos de madera, cucharas o latas para 

acompañar su canto. Alrededor de los cuatro años, se interesan por las líneas, las 

formas y los colores, lo que les permite desarrollar la sensibilidad estética y su juicio 

crítico. Si tienen lápices, colores o crayolas a la mano, marcan paredes, suelos, pisos 

o papeles con puntos y rayas que semejan figuras extrañas; la educación preescolar 

debe favorecer la expresión creativa y personal de cada niño (lo que siente, piensa, 

imagina y puede inventar) y la apreciación de producciones artísticas, ofreciendo 

oportunidades para que los alumnos elaboren sus propios dibujos e inventen sus 

canciones, hablen de lo que hicieron ellos y sus compañeros, así como otras 

personas. 

 

Como lo señala el Programa de Educación Preescolar vigente, las actividades 

artísticas contribuyen a su desarrollo integral porque mediante ellas: expresan sus 

sentimientos y emociones, aprenden a reconocer que pueden expresar y manejar 

sentimientos negativos y de gozo a través de una acción. Practican y avanzan en el 

control muscular y fortalecen la coordinación visual y motriz, aprenden a utilizar 

instrumentos (tijeras, brochas, pinceles, crayolas, títeres y otros objetos), habilidades 

que favorecen el desarrollo de otras más complejas. 

 

Desarrollan las habilidades perceptivas (forma, color, líneas, texturas) como 

resultado de lo que observan, escuchan, palpan, y tratan de representar a través del 

arte (pintando, dibujando, cantando, bailando, modelando, dramatizando).Tienen 
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oportunidad de elegir (qué color usar, cómo construir un muñeco guiñol, un juguete), 

cómo pegar piezas de barro entre sí y tomar decisiones. Desarrollan la idea de que a 

través del arte se trasmite la cultura. Cuando tienen oportunidad de apreciar arte del 

pasado, se pueden también formar una idea de sus orígenes y de ellos mismos. 

 

Experimentan sensaciones de éxito. En virtud de que el arte es abierto a quien lo 

crea, todos los niños experimentan la satisfacción de sus producciones. Por ello las 

actividades artísticas son particularmente valiosas para los niños con necesidades 

educativas especiales. Para trabajar el desarrollo de las competencias en este 

campo formativo, es indispensable generar espacios dentro del aula específicos para 

las actividades de producción y apreciación artística tomando en cuenta las 

características de los niños. Ellos necesitan espacios para cantar, escuchar música 

de distintos géneros, bailar, interpretar diversos papeles, observar obras pictóricas y 

escultóricas (producciones de la comunidad, nacionales e internacionales a través de 

estampas e impresos). A esos espacios deben acudir de manera espontánea, porque 

más les gusta, les llama la atención o se sienten más a gusto. Y deben contar con la 

mayor cantidad posible de materiales: papel, colores, pinturas, pinceles, instrumentos 

musicales, arcilla, diversos artículos (vestidos, capas, sombreros, barbas, bigotes, 

paraguas, bastones, etc.) para disfrazarse de diferentes personajes y crear obras en 

las que dejen huella del reconocimiento de sí mismos, de lo que observan en su 

entorno y les es significativo.  

 

Fomentar estos procesos creativos enriquece su lenguaje, desarrollan la capacidad 

de percibir el color, la forma, el ritmo, la armonía, la memoria, la atención, la escucha, 

la expresión corporal y la interacción con los demás. Como puede apreciarse, las 

expresiones artísticas son muy variadas, y pueden brindarte algunas actividades que 

te ayuden a generar tus propias ideas, pues el campo es tan variado y creativo que 

los niños podrán poner en juego todas sus habilidades y gusto por las artes: pintura, 

escultura, música y el baile, sin olvidar el rescate de las producciones culturales y 

lingüísticas propias de las comunidades. 
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La construcción de la imagen corporal en los niños se logra en un proceso en el que 

van descubriendo las posibilidades que tienen para moverse, desplazarse y 

comunicarse a través del cuerpo, y para controlarlo (por ejemplo, en el juego ñlas 

estatuasò. Estas capacidades de control y autorregulaci·n (control de sus emociones 

y movimiento de su cuerpo) se propician, sobre todo, mediante la expresión corporal 

y el juego dramático. 

 

En el juego dramático los niños integran su pensamiento con las emociones. Usando 

como herramienta el lenguaje (oral, gestual, corporal), son capaces de acordar y 

asumir papeles, imaginar escenarios, crear y caracterizar personajes que pueden o 

no responder a las características que tienen originalmente (en la vida real, en un 

cuento). En las actividades teatrales confluyen la música, la plástica, la danza, la 

literatura, estas posibilidades se logran a partir de la organización del trabajo con los 

niños, se trata de que ellos participen en la elaboración del escenario, en la 

distribución de papeles, la confección del vestuario o de los personajes (que pueden 

ser títeres) y no sólo que participen en la puesta en escena. La apreciación de obras 

de arte por parte de los niños y de diversas experiencias estéticas enriquece sus 

propias producciones, favoreciendo la construcción de la autonomía. Es posible que, 

ante la reproducción de algún cuadro, los primeros comentarios de un alumno sean 

enumeraciones como: hay árboles, una casa, un perro, flores; a través de nuevas 

preguntas formuladas por el instructor comunitario (¿dónde están los árboles?, ¿son 

todos iguales?, ¿qué los diferencia? etc.), los niños podrán descubrir y describir más 

cosas y darle sentido a lo que miren. 

 

Conforme se vuelven más observadores de su entorno, descubrirán cambios en la 

naturaleza como el color del cielo a diferentes horas del día, qué pasa si sale el sol 

cuando está lloviendo, el color del pasto o de las plantas en cada época del año y los 

tipos de flores que hay en las distintas temporadas del año. 
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La oportunidad que se brinde a los niños para manipular materiales diversos (arcilla, 

arena, masa, pinturas, pinceles) para la creación personal como ellos quieran y a su 

ritmo permite que vayan descubriendo la diversidad de efectos que pueden lograrse 

(mezclando colores, produciendo formas). También van adquiriendo gradualmente 

habilidades para manejar con mayor facilidad las herramientas de la expresión 

plástica, así como de diferentes técnicas básicas para su producción (pintar con los 

dedos, con pincel, crayola, entre otras). Francesco Tonucci comenta la importancia 

de poner en contacto a los niños con diversos tipos de materiales reales. 

 

¶ Desarrollo físico y salud 

El desarrollo físico se refiere a las transformaciones que se presentan en la 

estructura, el pensamiento y el comportamiento de una persona a través del tiempo, 

debido a la influencia de factores ambientales y biológicos. Se considera un proceso 

en el que intervienen la información genética de cada individuo, la alimentación, la 

higiene y el cuidado personal, la situación emocional, el medio ambiente y la 

prevención de riesgos (estos factores afectan el rendimiento escolar). Todos ellos 

pueden influir o ser determinantes para la salud de las personas, en este caso los 

niños preescolares; por ello es fundamental llevar a cabo actividades que favorezcan 

el logro de los aprendizajes que fomenten la educación para la salud. 

 

Los niños en edad preescolar muestran más interés por conocer todo lo que les 

rodea; les agrada investigar, encontrar soluciones a las preguntas que se plantean, 

integrarse y participar en las actividades de juego, por esta razón deben 

aprovecharse estas capacidades para trabajar en este campo formativo los aspectos 

de promoción de la salud y los de coordinación, fuerza y equilibrio (capacidades 

motrices). 

 

Reconocer que los niños llegan al preescolar con distintas habilidades motoras, y 

que debe trabajar con ellos actividades que favorezcan los aprendizajes que ya 

poseen y aprovechar la variedad de superficies y formas que existen en la 
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comunidad (montículos de tierra, pendientes, senderos, entre otros) para propiciar 

situaciones de aprendizaje o juegos colectivos que permitan a los alumnos moverse 

con libertad (correr, saltar y desplazarse) o permanecer quietos durante un tiempo.  

Es importante señalar que el progreso de las habilidades motrices no está sujeto sólo 

a las actividades de ejercicios físicos (boleado o rellenado con semillas, calcar 

figuras preestablecidas) sino también a actividades que requieren de su intelecto 

(construir pequeñas torres o juguetes, armar y desarmar rompecabezas, entre otros). 

 

También en otros campos formativos donde se propicia el desarrollo físico de los 

niños; por ejemplo, el baile o la dramatización, la expresión plástica (mediante el 

dibujo, el modelado, la pintura), los juegos de exploración y ubicación en el espacio, 

la experimentación en el conocimiento del mundo natural, entre otras muchas. El 

desarrollo físico y la salud personal integran aspectos básicos que permiten a los 

niños tomar conciencia de las acciones que pueden realizar para mantenerse 

saludables y para participar en el cuidado y la preservación del ambiente. Respecto 

de la salud la Organizaci·n Mundial de la Salud (OMS) la define como ñel estado 

completo de bienestar, metal, físico y social y no sólo como la ausencia de 

afecciones o enfermedadesò.15 En el preescolar se puede promover la salud a través 

de actividades (desayuno, aseo, recreo, situaciones didácticas, entre otros) en las 

que se ofrece una gran variedad de experiencias para la educación y prevención de 

la salud.  

 

También es necesario que los niños comprendan que todos deben participar en el 

cuidado del medio ambiente, con pequeñas acciones como: campañas de reciclado, 

siembra de árboles, entre otras. El campo formativo contribuye a que los niños 

comprendan y reflexionen por qué es importante practicar medidas de seguridad, de 

salud personal y colectiva; y que aprendan a tomar decisiones que estén a su 

                                                 
15

 Moreno Figueroa, M·nica et al. (2001), ñFolleto de contenido: saludò, en Caminos hacia la equidad. 

Material educativo: Reflexionando sobre jóvenes y género, Instituto Mexicano de 

Juventud/UNICEF/Conmujer, México. 
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alcance para prevenir enfermedades y accidentes, cuidarse a sí mismos y evitar 

ponerse en situaciones de riesgo en los diferentes lugares en los que se encuentren 

(escuela, familia o comunidad). Para poder propiciar en los niños el autocuidado, es 

importante realizar simulacros, en los que se pongan en juego las habilidades 

necesarias que les permitan conocer cómo actuar cuando se encuentran en una 

situación de riesgo (frente a un desconocido y solos en casa) y prevenir situaciones 

dañinas, como el abuso sexual, entre otras.  

 

3.6 Los juegos cooperativos 

Son aquellos en los que los participantes dan y reciben ayuda para contribuir a 

alcanzar uno o varios objetivos comunes. Jugar con otros  y no contra otro, lo que 

hace que la actividad cooperativa en general y los juegos cooperativos en particular 

sean considerados por muchos autores un excelente recurso  para promover, el 

conjunto de valores que caracterizan a las sociedades democráticas: libertad, 

responsabilidad, solidaridad e inclusión. 

 

Las actividades grupales o colectivas implican necesariamente interrelación entre las 

acciones de los participantes. El juego cooperativo se definiría como un juego 

colectivo donde no existe ningún tipo  de oposición entre las acciones de los 

participantes. En el juego cooperativo, por tanto, todos aúnan esfuerzos para lograr 

un mismo objetivo o varios objetivos compatibles. 

 

¶ Características del juego cooperativo 

El juego cooperativo es una actividad liberadora  de la competición, ya que el objetivo  

no es superar a los otros sino que todas las personas participen y aúnen esfuerzos 

para alcanzar una meta en común. Libera la exclusión, ya que busca la participación 

de todos, su aceptación, la inclusión en vez de la eliminación. Libera para crear, al 

usar reglas flexibles donde los propios participantes  pueden cambiarlas en el 

transcurso del juego para favorecer una mayor participación o diversión, así como la 

posibilidad de elegir participar, de cambiar las normas, de regular los conflictos. 
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Libera la agresión, dado que el resultado se alcanza por la unión de esfuerzos   

desaparecen los comportamientos  agresivos hacia los demás. 

 

 

¶ El papel de los juegos cooperativos 

Se participan por mero placer de jugar y no por el hecho  de lograr un premio, 

asegura la diversión al desaparecer la amenaza de no alcanzar el objetivo marcado, 

favorece la participación de todos, permite establecer relaciones de igualdad con el 

resto de los participantes, busca la superación personal y no el superar a los otros y 

favorece  sentimientos de protagonismo  colectivo donde todos y cada uno de los 

participantes tienen un papel destacado.  

 

¶ Juegos cooperativos para estimular el desarrollo 

Crea las capacidades necesarias para poder resolver problemas en equipo, 

fomentan la empatía o sensibilidad necesaria para ponerse en el lugar del otro,  

promueve la sensibilidad necesaria para aprender a convivir con las diferencias de 

los demás e impulsa las capacidades necesarias para poder expresar  sentimientos, 

conocimientos y emociones.  

 

¶ Elementos significativos  que caracterizan el juego cooperativo 

En su formulación, demanda la colaboración entre los miembros del grupo para 

alcanzar un fin común, planea una actividad conjunta donde todos los participantes 

tienen un papel que desarrollar, exige la coordinación de esfuerzos para superar el 

reto común, permite explorar y facilita la búsqueda de soluciones creativas en un 

entorno libre de  presiones, destaca el proceso sobre el producto e integra al error 

dentro del proceso de aprendizaje, elimina la necesidad de enfrentarse a los otros y 

excluye la discriminación. 
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¶ Diferencias entre juegos competitivos y cooperativos  

ñLos juegos competitivos son divertidos para algunos, los juegos cooperativos son 

divertidos para todos. En los juegos competitivos se experimenta un sentimiento de 

derrota, en cambio, en los juegos  cooperativos todos tienen un sentimiento de 

victoria. Dentro de los juegos competitivos algunos jugadores son excluidos por falta 

de habilidad, en los juegos cooperativos todos participan independientemente de su 

habilidad. Otra diferencia entre los juegos competitivos y cooperativos, es que en los 

primero se aprende a ser desconfiado, egoísta o, en algunos casos, la persona se 

siente amedrentada por los otros, mientras que en los cooperativos se aprende a 

compartir y a confiar en los demás.  

 

En los juegos competitivos existe división por categorías: niños-niñas, creando 

barreras entre las personas y justificando las diferencias como una forma de 

exclusión, en los cooperativos hay una mezcla de grupos que juegan juntos creando 

un alto nivel de aceptación mutua. La última diferencia a enunciar, es que en los 

juegos competitivos los perdedores salen del juego y simplemente se convierten en 

observadores, mientras que en los cooperativos los jugadores participan en los 

juegos más tiempo, lo que permite  desarrollar sus capacidadesò.16 

 

¶ El aprendizaje cooperativo 

ñes el empleo did§ctico  de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos 

para maximizar su propio aprendizajeò.17 Existe la preocupación  de cada miembro 

del equipo, no solo por sí mismo o por la tarea que debe realizar, sino también  por 

cada uno de sus compañeros. Existen  evidencias empíricas suficientes para poder 

afirmar  que los grupos que trabajan de forma cooperativa rinden más en todas las 

                                                 
16

 BROTO,  F. O. (2001). Jogos cooperativos. O jogo e o esporte como um exercício de convivencia. 

Santos, SP: Projeto Cooperacão. 

17
 Johnson, D.W., Johnson, R. T. Y Holubec, E.J. (1999). Los nuevos círculos del aprendizaje. La 

cooperación  en el aula y la escuela. Buenos Aires: Aique 
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áreas curriculares, edades y contextos educativos estudiados que los que lo hacen 

de forma individual o competitiva.  

 

Otras investigaciones  prueban  otros beneficios de la implementación del 

aprendizaje cooperativo en las clases, como: ñFavorecer un clima positivo en el 

grupoò, 18 ñpromover un adecuado autoconceptoò 19 e ñincidir en la motivaci·n  del 

alumnado hac²a el §rea de estudioò.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

GHAITH, G.M. (2002). The relationship between cooperative learning, perception of social support, 

and academic achievement. System, 30(3), 263-273. 

19
 DENIGRI, M., Opazo, C. Y  Martínez, G. (2007). Aprendizaje cooperativo y desarrollo del 

autoconcepto en estudiantes chilenos. Revista de pedagogía, 28(81), 13-41. 

20
 HÃNZE, M. y Berger, R. (2007). Cooperative learning, motivational effects, and student 

characteristics: an experimental study comparing cooperative learning and direct instruction in 12
th
 

grade physics classes. Learning and instruction, 17 (1), 29-41. 
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CAPÍTULO IV  PROPUESTA 

 

4.1 Justificación 

Las diferencias individuales en los niños y las niñas preescolares no deben significar 

una desintegración grupal, es necesario  fomentar desde la escuela el aprender a 

compartir y  solidarizarse con el compañero, sea este igual o diferente;  aprender 

juntos el arte de convivir. 

 

Dentro del grupo multigrado del CAIC (Centro de Asistencia Infantil Comunitario) 

Jardín de Niños ñJosefa Ortiz de Dom²nguezò de la comunidad del Rodeo municipio 

de Coeneo, Michoacán., no todos los  niños y  las niñas aprenden igual, ni a la 

misma velocidad. Existen grandes diferencias en los conocimientos de cada  

miembro del grupo, a pesar de que han recibido  las mismas explicaciones, hecho las 

mismas actividades y ejecutado los mismos ejercicios. 

 

Como consecuencia,   nace la inquietud de realizar una propuesta pedagógica de 

acción docente,  orientada  a promover la colaboración e integración de niveles de 

aprendizaje en los infantes  que lleve a propiciar la convivencia, compañerismo y 

cooperación; a través de  actividades lúdicas   dónde se realice una tarea en común,  

se pueda sentir satisfacción y reconocimiento y se entienda la perspectiva de otros. 

 

Los niños preescolares, aún a su corta edad ya cuentan con saberes acumulados y 

están en condiciones de aprender habilidades necesarias para convertirse en 

integrantes participativos y cooperativos de una sociedad democrática; se pretende 

que el grupo  trabaje conjuntamente de forma coordinada para resolver las tareas 

académicas y profundizar en su propio aprendizaje; una iniciativa crítica de cambio 

que permita ofrecer respuestas de calidad al problema de estudio; que se 

implementará durante el primer semestre del ciclo escolar 2013-2014. 
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4.2 Propósito 

Propiciar juegos didácticos, cognitivos y motores para la cooperación en el aula. 

 

 

4.3 Objetivos 

Fortalecer lazos de convivencia, compañerismo y cooperación en los niños y las 

niñas  del grupo multigrado del Jard²n de Ni¶os  ñJosefa Ortiz de Dom²nguezò  de la 

comunidad del  Rodeo municipio de Coeneo, Michoacán; que permita el desarrollo 

de habilidades cognitivas, motoras, y al mismo tiempo mejore la comunicación. 

 

4.4 Metodología 

El ciclo de un proyecto de innovación docente integra todo el proceso de 

investigación, le da organización y coherencia, se inicia desde la problematización de 

la práctica docente hasta llegar a la formalización una propuesta pedagógica propia, 

pasando por la construcción del diagnóstico pedagógico y la alternativa innovadora al 

problema, su puesta en marcha, su evaluación y conclusión. 

 

El proyecto de innovación docente es la herramienta a través de la cual se construye, 

fundamenta y desarrolla de manera planeada y organizada la innovación, con lo que 

se pretende participar en la transformación del quehacer docente. 

 

El proyecto de innovación docente consta de cinco fases: 

1.- Elección del tipo de proyecto apropiado: problematización (diagnóstico y 

planteamiento) se inicia con la identificación  de un problema particular de la práctica 

docente; así como el  análisis y decisión  sobre cuál es  el tipo de proyecto más 

apropiado para darle respuesta al problema planteado; los proyectos a considerar 

son tres. 

 

Proyecto de intervención pedagógica; una iniciativa  teórico-metodológica que aborda  

problemáticas vinculadas  a los procesos de enseñanza- aprendizaje de contenidos 
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escolares. Orientado a la necesidad  de elaborar  propuestas con sentido  más 

cercano a la construcción de metodologías  didácticas  que impacten directamente 

en los procesos de apropiación de los conocimientos en el salón de clases. 

 

Proyecto de gestión escolar; una  propuesta  de intervención teórica y metodológica  

fundamentada, dirigida a mejorar la calidad de la educación, vía transformación del 

orden institucional y de las prácticas institucionales. El orden institucional  y las 

prácticas institucionales impactan significativamente la calidad  del servicio educativo 

que ofrecen las escuelas. Gestionar un orden  institucional más apropiado  para un 

servicio  de calidad, a partir de modificar  de forma intencionada las prácticas 

institucionales que se viven en la escuela mediante la construcción  de proyectos de 

gestión escolar. 

 

Características del proyecto utilizado;  acción docente como herramienta  teórico-

práctica para conocer y comprender  un problema  significativo de la práctica 

docente. Permite pasar de la problematización de nuestro quehacer cotidiano, a la 

construcción de una alternativa crítica de cambio que permita ofrecer respuestas de 

calidad al problema de estudio, ofrece una alternativa al problema significativo para 

alumnos, profesores y comunidad escolar, que se centra en la dimensión pedagógica 

y se lleva a cabo en la práctica docente propia. 

 

2.- Elaboración de la alternativa de innovación: recuperación de los elementos 

teóricos y contextuales pertinentes, estrategias de trabajo y plan para la puesta en 

práctica de la alternativa y su evaluación. 

 

3.- Aplicar y evaluar la alternativa: poner en práctica la propuesta diseñada, formas 

para el registro y sistematización de la información, así como la interpretación de la 

información y reporte de resultados.  
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4.- Elaborar  la propuesta de innovación: contrastación del problema, de los 

elementos teóricos contextuales y estrategias de trabajo, con los resultados de la 

evaluación de la alternativa. En este apartado se rescatan los elementos que 

impactaron  tanto en el proceso como en los resultados. 

 

5.- Formalizar la propuesta de innovación: es la elaboración y presentación del 

documento final. Este trabajo significa la organización y estructuración definitiva del 

contenido con calidad comunicativa. 
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4.5 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Nombre de la actividad Fecha de aplicación 

1 Viajando en tren 04 Septiembre 2013 

2 Hagamos teatro 18 Septiembre 2013 

3 Cuido el ambiente 08 Octubre 2013 

4 Crear una leyenda 07 Noviembre 2013 

5 Cuidemos nuestra salud 02 Diciembre 2013 

6 Bailar y cantar 16 Diciembre 2013 

7 Historias en cadena 8  Enero 2013 

8 El rompecabezas 28  Enero 2014 

9 Aprendo contigo 11 Febrero 2014 

10 Rally Infantil 25 Febrero  2013 
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4.6 Actividades 

 

Secuencia didáctica ñViajando en trenò (ver anexo 6) 

 

Propósito: Lograr que los infantes aprendan a cooperar con sus compañeros y 

compañeras.  

Campo formativo: Desarrollo personal y social (relaciones interpersonales) 

Competencia: Establece relaciones positivas con otros, basadas en el 

entendimiento, la aceptación y la empatía.  

Aprendizajes esperados: Que identifique  que los seres humanos somos distintos y 

que la participación  de todos es importante para la vida en sociedad. 

Tiempo: 35 minutos 

Material: Tambor  

Actividades de inicio: Se invita a los niños y a las niñas para que salgan del salón 

de clases y se ubique dentro del patio escolar,  porque jugaremos al ñTren viajeroò, 

reunidos todos en el lugar acordado, se  tomaran de las manos y formamos primero 

un circulo grande y después un circulo pequeño, entonando esta frase un circulo 

grande, un circulo pequeño hasta lograr la disposición de todos los alumnos y 

alumnas para llevar a cabo el juego. Se les indica sentarse en el piso e iniciar con 

una lluvia de ideas ¿Quién conoce el tren? ¿Cómo es? ¿Qué hace?, dejar que cada 

uno de los niños y las niñas expongan  lo que saben y conocen. Después de que 

todos y todas hayan participado con sus conocimientos previos. 

Desarrollo: Se pide formar una fila e irse tomarse de la cintura con las dos manos, 

hasta lograr formar un trenecito humano, en donde cada uno es un vagón de tren 

que deberá mantenerse junto a los demás y moverse al mismo ritmo y en diferentes 

velocidades (rápido, lento, alto, siga). La meta es lograr que el tren no se  deshaga y 

que los vagones no choquen; mientras, la educadora les indica los ritmos, 

velocidades y sonido con la ayuda de un tambor.  

Cierre: La actividad se concluirá con una felicitación para todos y todas por haber 

formado un lindo tren, el cual se logró, gracias a la participación y disposición que 

presentaron.  
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Puntos a evaluar: Se evaluará la capacidad del grupo para mantenerse unidos y  la 

coordinación de movimientos que manifiesten. Así como la participación e interacción 

dentro del juego. 

 

Evaluación 

Nombre 

del alumno 

Participación e 

interacción 
Colaboración 

Responsabilidad 

compartida 

Trabajo en 

equipo 

Escala Escala Escala Escala 

Si No Si No Si No Si No 

Alejandro x  x  x  x  

Alexa  x  x  x  x 

Alexis x  x   x x  

Brenda  x  x  x  x 

Fernando x  x  x  x  

Jasón  x  x  x  x 

Jonathan x  x  x  x  

Kimberly x  x  x  x  

Guadalupe x  x  x   x 
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Secuencia didáctica ñHagamos teatroò 

 

Propósito: Fomentar la cohesión grupal a través de una representación teatral. 

Campo formativo: Expresión y apreciación artísticas (Expresión dramática y 

apreciación teatral) 

Competencia: Expresa, mediante el lenguaje oral, gestual y corporal, situaciones 

reales o imaginarias en representaciones teatrales sencillas.  

Aprendizajes esperados: Participa en el diseño  y la preparación  de la puesta en 

escena de obras creadas por el grupo. 

Representa una obra sencilla empleando sombras  o títeres elaborados con 

diferentes técnicas. 

Tiempo: 3 días. 

Material: Laminas con imágenes alusivas al teatro, pizarrón, cinta adhesiva, hojas 

blancas, crayones, colores, lápices, calcetines, hilo, agujas de plástico, estambre, 

fieltro de diferentes colores, cartulina de diferentes colores, tijeras, cajas de cartón, 

pegamento, pompones de colores, ojos móviles, limpia pipas, tela, grabadora, cd 

(música del ambiente). 

Actividades de inicio: Se solicita  a los niños y las niñas del preescolar situarse en 

una silla frente al pizarrón, para que puedan observar  una secuencia de láminas 

alusivas a la actividad artística del teatro (las láminas contienen imágenes de 

inmueble, escenario, actores, vestuario, público y obras de teatro) en cada 

presentación, se cuestionará  a los infantes a cerca de lo que conocen de la imagen; 

dejando que expresen libremente sus vivencias. Posteriormente se hace una 

socialización dentro del grupo bajo  las siguientes preguntas ¿Les gustaría 

representar una obra de teatro? ¿Cómo les gustaría que se llamara? ¿Cuáles serían 

los personajes? Escribir en el pizarrón las propuestas del grupo y seleccionar una 

historia que ya conozcan  o inventar una historia de situaciones de su vida cotidiana, 

también decidirán de qué forma la van a representar, cuáles serán los personajes y 

técnica para elaborar los títeres, día de la presentación y la anotación de la misma en 

el calendario. 
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Desarrollo: Una vez seleccionada la obra y los personajes, se reunirá al grupo de 

niñas y niños para dibujar a los protagonistas de la obra  y asignar el nombre a cada 

uno de ellos dentro de una hoja blanca, haciendo uso de lápices, colores, crayones y 

marcadores. Los personajes  se crearan mediante la técnica de calcetín, cada 

alumno y alumna  se guiara de su dibujo para elaborar su títere que le servirá para 

representar la obra de teatro. Habiendo terminado los títeres, se adecuará un 

escenario con cajas de cartón, tela y mobiliario existente en el preescolar (mesas y 

sillas). También se trabajará la memorización de diálogos, ensayos de la  

presentación  y se concluirá con la puesta en escena  de la obra. 

Cierre: Sentarse en el piso y comentar con los alumnos y alumnas la experiencia 

que les produjo esta actividad ¿Les gustó? ¿Cómo se sintieron? 

Puntos a evaluar: Se evaluará  el diálogo y la imaginación de la que hagan uso los 

infantes durante la representación teatral y  la cohesión grupal que tengan a la hora 

de su participación. 

 

Evaluación 

Nombre 

del alumno 

Cohesión 

grupal 
Participación 

Imaginación y 

creatividad 
Expresión oral 

Escala Escala Escala Escala 

Si No Si No Si No Si No 

Alejandro x  x  x  x  

Alexa x  x  x   x 

Alexis x  x   x x  

Brenda x  x   x  x 

Fernando x  x  x  x  

Jasón  x  x  x  x 

Jonathan x  x  x   x 

Kimberly x  x   x x  

Guadalupe  x  x  x  x  
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Secuencia didáctica ñCuido el ambienteò (ver anexo 7) 

 

Propósito: Lograr que los niños y las niñas trabajen en acciones sobre el cuidado de 

la naturaleza de manera conjunta. 

Campo formativo: Exploración y conocimiento del mundo (mundo natural) 

Competencia: Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra 

sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de preservarla.  

Aprendizajes esperados: Propone y participa en acciones para cuidar  y mejorar los 

espacios disponibles  para la recreación  y  la convivencia. 

Tiempo: 2 día 

Material: Artículos de jardinería (pala, rastillo y regadera), tierra fértil, botella de 

plástico, arena, piedras y árboles (cedro). 

Actividades de inicio: Se hará una breve explicación al grupo multigrado sobre las 

diversas acciones  que se pueden llevar a cabo para cuidar el ambiente; medidas 

para aplicar en casa (uso racional del agua), escuela (reforestación) y comunidad (no 

tirar basura), entre otras actividades. Establecer acuerdos sobre lo que pueden hacer 

como grupo  para la conservación del medio natural y cómo  se puede colaborar  

para un beneficio común. 

Desarrollo: El grupo multigrado reforestará  las áreas verdes del preescolar, 

haciendo hoyos con la pala, colocando el árbol, juntando el resto de la tierra con el 

rastillo o con las manos y regar el arbolito con agua. Posteriormente elaboraran un 

terrario con ayuda de la mitad de una botella de plástico, tierra, arena y piedras. Por 

último colocaran árboles (cedros)  dentro de la botella que servirá para remplazar los 

arbolitos que se vayan estropeando. 

Cierre: Se establecerá un rol de cada integrante del grupo multigrado  para cuidar y 

regar los árboles sembrados y se registrará dentro del calendario.  

Puntos a evaluar: Que los alumnos y alumnas adquieran la responsabilidad como 

grupo de cuidar su entorno natural cercano y participen en actividades a favor del 

medio ambiente. 
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Evaluación 

Nombre 

del alumno 

Responsabilidad 

compartida 

Resolución de 

problemas 

Cuidado del 

entorno natural 
Participación 

Escala Escala Escala Escala 

Si No Si No Si No Si No 

Alejandro x   x  x x  

Alexa x   x  x x  

Alexis x   x  x x  

Brenda x   x  x x  

Fernando x  x  x  x  

Jasón x   x  x x  

Jonathan x   x  x x  

Kimberly x   x  x x  

Guadalupe x  x  x  x  
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Secuencia didáctica ñCrear una leyendaò (ver anexo 8) 

 

Propósito: Acercar y motivar a los alumnos y alumnas para que exploren y 

produzcan  literatura infantil (leyendas) de manera conjunta.  

Campo formativo: Lenguaje y comunicación (Lenguaje escrito) 

Competencia: Selecciona, interpreta y recrea cuentos, leyendas y poemas, y 

reconoce algunas de sus características. 

Aprendizajes esperados: Crea colectivamente cuentos, versos rimados y otros 

textos con secuencia lógica en la historia, descripción de lugares y caracterización de 

personajes 

Tiempo: Una semana 

Material: Libros de leyendas, hojas de opalina de diferentes colores, papel para 

plastificar, cámara fotográfica, lupas, gafete, cuadernos, lápices, espirales plásticas, 

listones de diferentes colores, crayones, marcadores, pegamento, papel cascarón y 

hojas de colores. 

Actividades de inicio: Solicitar a cinco  padres y/o madres de familia que acudan al 

preescolar para narrar o leer a los alumnos y alumnas una leyenda  que conozcan. 

Se cuestionará a los niños y las niñas de la manera siguiente ¿De qué trato la 

leyenda? ¿Cuál era el personaje principal? ¿Ustedes conocen alguna leyenda? con 

la finalidad de explorar sus conocimientos previos. Posteriormente se explicará a los 

infantes  las características propias que tiene una leyenda y se formaran dos grupos,  

para que cada uno a la vez,  realice  la producción de una leyenda en relación a un 

fenómeno natural de la comunidad. Organizar las actividades a realizar, establecer 

tiempos y anotarlas  en el calendario. 

Desarrollo: Los equipos a trabajar serán dos, así que cada uno deberá elegir el 

fenómeno natural que deseen abordar, le asignará un nombre a su leyenda y 

recabará  información dentro de su familia y personas de la  comunidad de dicho 

fenómeno. Una vez obtenido la información, la compartirá con sus compañeros y 

compañeras de grupo, visitaran el lugar para tomar fotografías y elaboraran los 

dibujos que representen la leyenda (de acuerdo a lo cada uno investigó y verificó que 



P á g i n a | 95 

 

 

existe del fenómeno natural), acomodaran los dibujos siguiendo una secuencia y  

formaran su leyenda. 

Cierre: Los alumnos y las alumnas compartirán la leyenda con sus compañeros y 

compañeras, así como la experiencia vivida al conocer y crear literatura infantil 

(leyendas) dentro del escenario ñchocolate literarioò. 

Puntos a evaluar: La creatividad e imaginación que presente el grupo al realizar la 

leyenda  y  la expresión oral de la que hagan uso al narrar sus trabajos. 

 

Evaluación 

Nombre 

del alumno 

Trabajo en 

grupo 
Expresión oral Apoyo mutuo 

Creatividad e 

imaginación 

Escala Escala Escala Escala 

Si No Si No Si No Si No 

Alejandro x  x  x  x  

Alexa  x  x  x  x 

Alexis x  x   x x  

Brenda  x x   x  x 

Fernando x  x  x  x  

Jasón  x  x  x  x 

Jonathan x  x  x  x  

Kimberly x  x  x  x  

Guadalupe x  x  x  x  
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Secuencia didáctica ñCuidemos nuestra saludò (ver anexo 9) 

 

Propósito: Promover y fomentar una cultura  de salud en la población atendida 

(niños y niñas 3-6 a¶os) a trav®s de ñclub de salud infantilò 

Campo formativo: Desarrollo físico y salud (promoción de la salud) 

Competencia: Práctica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar 

su salud, así como para evitar  accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella. 

Aprendizajes esperados: Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las 

manos y los dientes, que le ayudan a evitar enfermedades. 

Aplica las medidas de higiene que están a su alcance  en relación con el consumo de 

alimentos. 

Atiende las reglas de seguridad y evita ponerse en peligro o poner en riesgo  a los 

otros al jugar  o realizar algunas actividades en la escuela. 

Practica y promueve medidas  para evitar el contagio de las enfermedades 

infecciosas más comunes. 

Comprende por qué son importantes las vacunas y conoce algunas consecuencias 

cuando no se aplican. 

Tiempo: 8 días 

Material: Papel corrugado, papel crepé, pegamento, tijeras, hojas de colores, 

mobiliario (sillas, mesas), estantes, cajas de madera, láminas de promoción a la 

salud (comer sano, hacer deporte, vacunarse, lavar frutas y verduras, no introducir 

objetos peligrosos en oído, boca o nariz,  procurar taparse la boca al toser o 

estornudar,  comer  frutas que contengan vitamina c, lo importante que es cuidar la 

salud), cajas de cartón, frascos de medicamento (vacíos y lavados), cartillas de 

vacunación, jeringas (sin aguja), escoba, recogedor, jabón, sobres de suero vida oral, 

pasta dental y cepillo dental, vasos de plástico, agua, espejo y cepillo para limpiar los 

zapatos; opalinas de colores, fotografía de cada niño y papel plastificado.  

Actividades de inicio: Indagar conocimientos  previos en los niños y las niñas  

sobre el concepto que tienen de la palabra club, mediante las siguientes preguntas 

¿Conocen  alguna o algunas personas que se reúnan para  realizar actividades 

juntos? ¿Qué hacen? ¿Les gustaría formar un club de salud? 



P á g i n a | 97 

 

 

Desarrollo: Elegir un nombre para el club mediante una lluvia de ideas y  escribirlo 

en un cartel. Posteriormente crear un lugar ñescenarioò donde se realizaran las 

reuniones y actividades del grupo multigrado; habrá sala de espera, recepción, 

consultorio médico y farmacia. Elaborar un gafete  que los acredite como miembros 

del club. Se marcará  dentro del calendario los días de reunión,  actividades y tiempo 

para compartir experiencias. 

Se fomentará: el baño diario para evitar que los microbios y bacterias se queden en 

nuestro cuerpo,  lavado de manos para que evitar enfermedades estomacales, 

cepillado de dientes, con ayuda de canciones infantiles (pimpón y las gotitas de 

agua). Promover una correcta alimentación y evitar la comida chatarra, hacer un 

seguimiento de su desarrollo (medirse  y pesarse en el Centro de Salud), presentar  

cartilla de vacunación y darles a conocer  la importancia que tiene para los niños y 

las niñas estar vacunados (plática impartida por personal del Centro de Salud). 

Trabajar la importancia de limpiar zapatos, abrigarse en tiempo de frío para evitar 

enfermedades y tomar mucha agua para que su pancita trabaje mejor (hojas 

impresas con laberintos y dibujos para colorear).  

Cierre: Firmar un pacto de honor (huellas de mano, usando pintura de colores) 

dónde prometan lavarse las manos  antes de comer y después de ir al baño, comer 

los alimentos limpios y no jugar con objetos peligrosos. Permitir a los infantes  jugar 

libremente dentro del escenario  ñClub de salud infantilò. 

Puntos a evaluar: Durante esta actividad se tomará como evaluación la 

participación y compromiso que manifiestan  los niños y las niñas en las actividades 

sobre el cuidado de su salud. También será observado el juego simbólico que 

manifiesten dentro del escenario de trabajo. 
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Evaluación 

Nombre 

del alumno 

Participación Compromiso 
Trabajo en 

conjunto 

Juego 

simbólico 

Escala Escala Escala Escala 

Si No Si No Si No Si No 

Alejandro x  x  x  x  

Alexa x   x  x x  

Alexis x  x  x  x  

Brenda x   x  x x  

Fernando x  x  x  x  

Jasón x   x  x  x 

Jonathan x  x   x x  

Kimberly x   x  x x  

Guadalupe x  x  x  x  
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Secuencia didáctica  ñBailar y cantarò (ver anexo 10) 

 

Propósito: Fomentar  la unión grupal mediante el canto y baile  de diferentes ritmos 

musicales. 

Campo formativo: Expresión y apreciación artísticas (expresión y apreciación 

musical) 

Competencia: Expresa su sensibilidad, imaginación e inventiva al interpretar o crear 

canciones o melodías. 

Aprendizajes esperados: Interpreta canciones  y las acompaña con instrumentos 

musicales. 

Tiempo: 3 días 

Material: Cd, grabadora, panderos, xilófono, maracas, micrófono, cascabeles, 

guitarra, ropa y accesorios (lentes, sombreros, pelucas, zapatos). 

Actividades de inicio: Comentar a  los niños y las niñas que van a realizar la 

interpretación de una canción, mediante el baile y el canto de la misma, pero 

necesitan elegirla entre todos y todas, también van a elegir y proponer los pasos de 

baile de forma grupal. Ensayar la letra de la canción, movimiento de los instrumentos 

musicales, ropa,  accesorios  y  la coreografía del baile. 

Desarrollo: El día de la presentación invitar a los padres/madres de familia para que 

observen la participación de sus hijos e hijas. Acondicionar el escenario dentro del 

salón de clases, elegir libremente ropa y accesorios, poner la pista musical  y 

dejarlos actuar acorde a lo planeado; salir al patio escolar y deleitar nuevamente a 

los padres de familia con dos bailes m§s uno del estado de Michoac§n ñToro Pintoò y 

otro del estado de Sinaloa ñToro Mambo. 

Cierre: Dar un espacio después de la presentación para que los padres y madres de 

familia feliciten a sus hijos e hijas. Posteriormente  compartir un pequeño el refrigerio.  

Puntos a evaluar: La evaluación consistirá  en observar la creatividad y trabajo en 

grupo durante la interpretación del baile. 
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Evaluación 

Nombre 

del alumno 

Creatividad Participación 
Trabajo en 

conjunto 
Convivencia 

Escala Escala Escala Escala 

Si No Si No Si No Si No 

Alejandro x  x  x  x  

Alexa x  x  x  x  

Alexis x  x  x  x  

Brenda  x x  x  x  

Fernando x  x  x  x  

Jasón  x  x  x  x 

Jonathan x  x  x  x  

Kimberly x  x  x  x  

Guadalupe  x x   x x  
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Secuencia didáctica ñHistorias en cadenaò (ver anexo 11) 

 

Propósito: Fomentar  un espacio de encuentro, comunicación y colaboración  

mediante  la narración de un cuento. 

Campo formativo: Lenguaje y comunicación (Lenguaje oral) 

Competencia: Escucha y cuenta relatos  literarios que forman parte de la tradición 

oral.  

Aprendizajes esperados: Narra anécdotas, cuentos, relatos, leyendas y fabulas 

siguiendo secuencias de sucesos. 

Tiempo: 25 minutos 

Material: Cuento: Bedford, David. ñLos cocodrilos copionesò Ilustraciones: Emily 

Bolam, Traducción: Carmen Diana Dearden. México 2007. Ed. Ekaré (Libros del 

Rincón)  

Actividades de inicio: Se les informa a los y las niñas que entre todos van a contar 

un cuento en cadena llamado ñLos cocodrilos copionesò. 

Desarrollo: Posteriormente  se pedirá  a los alumnos y alumnas que se sienten en 

c²rculo para ir narrando las im§genes del cuento,  hab²a una vezé cada ni¶o o ni¶a  

por turno ira continuando la narración,  hasta finalizar la historia. 

Cierre: Preguntar ¿Qué les pareció la actividad? 

Puntos a evaluar: Expresión oral  de la que haga uso cada infante al describir la 

historia, también se tomará en cuenta el respeto de turno,  atención y coherencia que 

manifiesten durante la actividad. 
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Evaluación 

Nombre 

del alumno 

Atención Expresión oral 
Respeto de 

turno 
Colaboración 

Escala Escala Escala Escala 

Si No Si No Si No Si No 

Alejandro x  x  x  x  

Alexa x  x  x  x  

Alexis x  x   x x  

Brenda x   x x  x  

Fernando x  x  x  x  

Jasón x  x  x  x  

Jonathan x  x  x  x  

Kimberly x   x x  x  

Guadalupe x  x  x  x  
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Secuencia didáctica ñEl rompecabezasò ( ver anexo 12) 

 

Propósito: Apoyar a los niños y las niñas para que desarrollen una relación positiva 

con sus compañeros y compañeras. 

Campo formativo: Desarrollo personal y social (relaciones interpersonales) 

Competencia: Establece relaciones positivas  con otros, basadas en el 

entendimiento, la aceptación y la empatía. 

Aprendizajes esperados: Muestra disposición a interactuar con niños y niñas con 

distintas características  e intereses, al realizar actividades diversas. Apoya y da 

sugerencias a otros. 

Tiempo: 30 minutos 

Material: Cartulina grande, crayolas de diferentes colores y tijeras 

Actividades de inicio: Se informa a las y los niños que se va a realizar un mural 

entre todos. Cada uno va a dibujar dentro del espacio (cartulina) lo que quiera. 

Desarrollo: Proporcionar el material necesario y dejarlos elaborar el mural, haciendo 

hincapié en lo agradable que es trabajar todos juntos. Dejar que las y los niños 

comenten  lo que han dibujado. Una vez que las niñas y los niños terminen de dibujar 

y todos admiren el resultado. Se les comenta que ahora van hacer un rompecabezas, 

procediendo a recortarlo en piezas grandes, para que los infantes puedan 

manipularlas. Cuando se termine el recortado se pedirá a los alumnos y alumnas que 

armen entre todos el rompecabezas, así como que localicen en dónde está lo que 

dibujaron. 

Cierre: Comentar lo divertido que es compartir con los demás un juego y crear 

relaciones significativas. Guardar el rompecabezas en una caja de cartón  para armar 

y desarmar  cuantas veces quieran  posteriormente. 

Puntos a evaluar: La creatividad que presenten al dibujar, la interacción y diálogo 

que tengan durante el trabajo, así como el respeto que exista entre compañeros y 

compañeras en cuanto al espacio de trazado. 
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Evaluación 

Nombre 

del alumno 

Interacción Respeto Creatividad Diálogo 

Escala Escala Escala Escala 

Si No Si No Si No Si No 

Alejandro x   x x  x  

Alexa x  x   x x  

Alexis x   x x  x  

Brenda  x  x  x  x 

Fernando x   x x  x  

Jasón x   x  x  x 

Jonathan x   x  x x  

Kimberly x   x  x x  

Guadalupe x  x  x  x  
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Secuencia didáctica ñAprendo contigoò (ver anexo 13) 

 

Propósito: Desarrollar actividades entre niños y niñas, mayores con los más 

pequeños para establecer vínculos de confianza y apoyo entre ambos. 

Campo formativo: Desarrollo personal y social (Identidad personal) 

Competencia: Reconoce sus cualidades y capacidades, y desarrolla su sensibilidad 

hacía las cualidades y necesidades de otros. 

Aprendizajes esperados: Apoya  a quien percibe que lo necesita. 

Tiempo: 45 minutos 

Material: Rompecabezas, memorias,  bloques de construcción, hojas impresas para 

colorear, crayones, colores, hojas de papel bond, pintura, hojas de opalina, 

marcadores y lápices. 

Actividades de inicio: Formar parejas niños y niñas  mayores (cinco años, tercero 

grado) con niños y niñas  que tengan tres y cuatro años (primero y segundo grado), 

proponer  que los alumnos y alumnas mayores  ayuden a sus compañeros durante 

las actividades, pero después cambiaran los roles. 

 

Desarrollo: Los niños mayores ayudaran a sus compañeros pequeños a hacer un 

dibujo en grandes hojas de papel. El niño o niña más pequeña dice lo que quiere 

dibujar y el mayor le ayuda a trazarlo. Se les proporcionará un rompecabezas para 

que lo armen entre ambos; así como un juego de memorias, Trabajaran juntos para 

construirán bloques, los niños y niñas pequeños serán guiados por los mayores al 

pintar y comer su almuerzo. Serie de actividades donde el niño o niña pequeño tenga 

que recurrir al apoyo del mayor para lograr la actividad y viceversa. 

 

Cierre: Indagar a los niños y  las niñas mayores lo siguiente: ¿Qué les pareció 

ayudar a otros compañeros? ¿Se sintieron importantes? ¿Qué aprendieron de esto?  

Hacer tarjetas de agradecimiento (dibujo) comentando lo satisfactorio que es ayudar 

a alguien más, así como que lo ayuden a uno.  
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Puntos a evaluar: participación y reciprocidad que presente los niños y las niñas, así 

como la confianza y autoestima que se genere en los infantes al término de las 

actividades. 

Evaluación 

Nombre 

del alumno 

Participación Confianza Reciprocidad Autoestima 

Escala Escala Escala Escala 

Si No Si No Si No Si No 

Alejandro x  x  x  x  

Alexa x   x x  x  

Alexis x   x x  x  

Brenda x   x x   x 

Fernando x  x  x  x  

Jasón x   x x  x  

Jonathan x  x  x  x  

Kimberly x   x x  x  

Guadalupe x  x  x   x 
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Secuencia didáctica ñRally infantilò (ver anexo 14) 

 

Propósito: Estimular habilidades motrices y físicas en los niños y las niñas 

preescolar, así como la integración grupal y la solidaridad entre compañeros. 

Campo formativo: Desarrollo físico y salud (Coordinación, fuerza y equilibrio) 

Competencia: Mantiene el control de movimientos que implica fuerza, velocidad y 

flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico. 

Aprendizajes esperados: 

Participa en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes del  cuerpo. 

Participa en juegos que implican  habilidades básicas, como gatear, reptar, caminar, 

correr, saltar, lanzar, atrapar, golpear, trepar, patear en espacios amplios, al aire libre 

o en espacios cerrados. 

Participa en juegos  que implican control de movimiento del cuerpo durante un 

tiempo determinado. 

Acuerda con sus compañeros estrategias para lograr una meta que implique 

colaboración en el juego. 

Tiempo: 2 horas 

Material: Palos de escoba, guayabas, estambre, cuerdas, globos, pelotas, escalera, 

cajas de cartón, balones, colchonetas, aros y conos de plástico, sillas y mesas. 

Actividades de inicio: Conformar dos equipos (asignar un nombre a cada equipo) y 

dar instrucciones de las actividades que van a realizar (recorrido de revelos) librando 

obstáculos, permitir que los niños y las niñas platiquen sobre las estrategias que 

pueden utilizar durante las actividades.  

Ejecutar movimientos ligeros del cuerpo con la intención de acondicionarlo 

(calentamiento) 

Desarrollo:  Los primeros dos participantes, uno de cada equipo, se colocan en la 

l²nea de salida a la cuenta de 1, 2, 3éinicia el recorrido; la prueba n¼mero uno será 

comer una guayaba con la boca, sin usar las manos, la guayaba estará colgando 

sobre un palo horizontal y sujetada con estambre, el primer niño o niña en terminar, 

tocará la mano de su compañero o compañera  que hará una carrera de caballos 

usando un palo de escoba, al terminar,  dará la salida a la tercera prueba que  radica 
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en caminar sobre una cuerda  recta sobre el piso sin perder el equilibrio, . El 

recorrido continúa con el rompimiento de cinco  globos llenos de agua (romper con 

los glúteos) sobre una silla. La prueba número cinco será pasar  pecho tierra bajo un 

puente, al finalizar esta actividad, el siguiente competidor o competidora rodará una 

pelota con las manos hasta llegar a un lugar determinado. La penúltima prueba es 

subir y bajar una escalera y para finalizar el recorrido tendrán que patear una pelota y 

meterla dentro de una portería y dirigirse a la meta final.  

Cierre: Tomar un espacio de reposo y posteriormente hacer entrega de medallas a 

los alumnos y alumnas para premiar su esfuerzo y participación dentro del rally 

infantil. 

Puntos a evaluar: La evaluación será sobre la participación y colaboración que 

presenten los infantes durante la carrera, otro rasgo evaluativo estará en la tolerancia 

que muestren durante el cambio de relevos en las actividades. 

 

Evaluación 

Nombre 

del alumno 

Colaboración Tolerancia Entusiasmo Participación 

Escala Escala Escala Escala 

Si No Si No Si No Si No 

Alejandro x  x  x  x  

Alexa x   x x  x  

Alexis x   x x  x  

Brenda x   x x  x  

Fernando  x  x x  x  

Jasón x   x x  x  

Jonathan x  x  x  x  

Kimberly x   x x  x  

Guadalupe  x   x  x  
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4.7 Evaluación de la propuesta 

La aplicaci·n de la propuesta de innovaci·n ñActividades did§cticas para promover la 

colaboración e integración de niveles de aprendizajeò propici· que disminuyeran las 

manifestaciones de individualismo,  egoísmo y  competitividad; creando  un ambiente 

de mayor participación grupal, apoyo y aceptación entre los infantes  del CAIC Jardín 

de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. 

 

Logró que los ni¶os y las ni¶as del grupo multigrado cambiaran  palabras como: ñ®l 

no puedeò ñcon ella noò ñmejor s·loò por expresiones como: ñest§ aprendiendoò,  ñte 

esperoò, ñte ense¶oò;  se mejoró la  cohesión grupal dentro de los juegos libres en 

escenarios de trabajo  que se realizan de  manera grupal (casita, hospital, tiendita, 

gimnasio),  existe mayor diálogo durante la asignación de roles y mejor convivencia 

dentro del juego, se observa menor exclusión de compañeros o compañeros a 

consecuencia de sus niveles de aprendizaje;  se ofrecen ayuda entre compañeros y 

compañeras. 

 

El impacto de la propuesta se miró reflejado en las relaciones sociales dentro del 

salón de clase, pero también  a nivel comunidad, ya que los alumnos y alumnas  que 

manifestaban diferencias en niveles de aprendizaje, al no sentirse excluidos por sus 

compañeros y compañeras, adquirieron mayor seguridad y autonomía; al contar con 

oportunidades de trabajar, jugar, convivir y resolver conflictos acorde a su edad y 

niveles de aprendizaje, se desarrollan de mejor manera en sus  competencias 

escolares ( actos cívicos, sociales y culturales) que organiza la escuela el preescolar 

junto con los padres de familia y la comunidad. 

 

A raíz de la propuesta de innovación, se suscitó el interés por los padres de familia 

para que los niños y las niñas del preescolar continuaran interactuando de manera  

positiva un día a la semana dentro de un programa denominado  SAIS  (Atención 

Integral a la Salud) que es impartido en la clínica de la localidad por el personal de 

salud y que tiene como finalidad la convivencia sana en las relaciones sociales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

La ubicación del municipio de Coeneo dentro del Estado de Michoacán. 
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Anexo 2 

La ubicación de la comunidad del Rodeo dentro del municipio de Coeneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de la comunidad 
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Anexo 4 

Plantilla de personal 

 

 

Anexo 5 

Croquis del preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Comisión Grado 

Dr. Gilda Torres Flores 

Dirección de Asistencia 

al Menor en Estado 

Vulnerable, 

Coordinación de  

Centros de Asistencia 

Infantil Comunitarios. 

Directora  

C. Laura Córdova 

Téllez. 

Presidenta DIF 

Coeneo, Michoacán. 
Coordinadora 

L.P. Lilia Olmos Ceja 
Director y  Orientadora 

Comunitaria. 
Docente  

Calle Luis Donaldo Colosio S/N 

Cerro 

Vivienda Vivienda 

Aula 

Área de juegos 

Áreas verdes 

Sanitario
s 
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Anexo 5 

Grupo Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Secuencia didáctica ñViajando en trenò 
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Desplazándose en el tren viajero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 

Secuencia did§ctica ñCuido el ambienteò 
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Los niños y niñas reforestando las áreas verdes del preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Secuencia did§ctica ñCrear una leyendaò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


