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El desarmllo del pensamiento critico ha sido reconocido, por la escuela 

nueva, como una de las principales herramientas para combatir el aprendizaje 

memoristico de conocimientos que propone la educacion tradicional. 

El practicar habilidades como 0bSe~ar. clasificar, comparar, contrastar. 

identicar, categorizar, secuenciar, etc.. aportan a 10s estudiantes las bases 

necesarias para una formation refkxiva, razonada y productiva en la sociedad. 

Los conocimientos adquiridos son utilizados para analizar y proponer 

nuevas formas de resolver 10s problemas a 10s que se enfrentan actualmente y se 

enfrentaran en el futuro. 

El ser humano nace con la capacidad y necesidad de experimentar. 

explorar y cuestionar. Es intrinsecamente critico. 

Sin embargo esas habilidades que f i n e  el niiio son inhibidas por el d t d o  

de enseiianza tradicional, en el cual se ve al alumno como receptor pasivo en el 

proceso de enseiianza aprendizaje, abusando de la memrizacion de contenidos, 

sin cuestionar, analizar, o comprender 10s conceptos estudiados. 

Otm aspecto que influye para que caiga en desuso el pensamiento 

analitiio, es la estricta "disciplina" a la que se somete al niiio dentro del aula, 

donde no puede expresar sus ideas, sentimientos o conocimientos acerca de 10s 

temas tratados en clase; con esto se anula el deseo de buscar y experimentar 



para adquirir wnocimientos partiindo de la amion del indiiiduo sobre las cosas y 

situaciones. 

Si por el contrario, se decidiera involucrar al nirio en el proceso educative. 

haciendob parte activa en la adquisicion de sus conocimientos y tomando en 

cuenta sus necesidades e inquietudes: se daria la motvacion intrinseca hacia el 

aprendkaje, comprendiendo y aplicando 10s conceptos a su vida diaria. 

Es por eso, que sistemas educativos como 10s fundamentados en la 

filosofia de la educacibn personalizada, se han interesado en desarrollar el 

pensamiento critico desde nNel preescolar, implementando teorias y modelos que 

practiquen diversas habiliades de pensamiento tomando en cuenta: la 

importancia del estudiante como ind~iduo. una atitud abierta y estimulante hacia 

la adquisicion de 10s contenidos y el uso de material concrete. 

Asl, el nirio experimenta a traves de 10s sentidos y vivencias las relaciones 

interpersonales, el cuestionamiento de las situaciones y la libertad de elemion. 

tomando conciencia de 10s efectos que tiene cada conducta elegida. 

Con &te modelo a seguir, el nirio aprende segun sus necesidades y 

capacidades teniendo la posibiliiad de comprender b que esffi pasando. 

wnociendo las causas y wnsecuencias de todo lo que realha para asi w n s t ~ i r  

sus aprendizajes. 

Una de las formas para habilitar al niiio en el desarrollo del pensamiento 

critico es el trabajar con mateMles de desarrollo, con 10s que tenga contact0 

direct0 a traves de b s  sentidos, matenales atractivos de f&il manejo para el nirio. 



que le penitan tocar, observar, escuchar, oler y hasta probar, para ir practicando 

las habilidades que caracterizan el pensamiento critico. 

En la actualidad el desarrollo de habilidades para el pensamiento critiw, es 

un objetivo planteado en la mayoria de las instiiuciones educati~as en nuestro 

pais, ya que se ve la necesidad de crear personas criticas que expresen sus 

puntos de vista y 10s fundamenten, que propongan nuevas akemativas de 

pensamiento y que Sean creativos. 

Con el fin de que el alumno construya su personalidad bajo ideas claras y 

seguras de lo que es el mismo y cuales son sus pensamientos para que Sean 

congruentes a sus acciones; es decir, que el desarrollo del pensamiento critico 

lleve al niAo a fundamentar sus ideas, creencias y opiniones. 

lnteresado en esta propuesta el jardin de Niiios "Kid's Kinder y Gym': ha 

implementado dentro de su inst'tucibn un tm5todo personalizado de educacion, en 

el que toma como principales Breas a desarrolbr en 10s niiios la socialiiaci(ln, la 

psicomotricidad, el trabajo personal y la expresion grifico plastics. 

Estas cuatm Breas que el kinder ha elegido para estructurar su programa. 

se han llevado a cab0 con &xito gracias a que se le pmporciona al alumno un 

ambiente dotado con situaciones, actividades, materiales y guias que pretenden 

ayudar a dar un orden bgico, y real a 10s contenidos, procurando la libertad de 

expresion y desarrollando una conciencia social. 



Se fomenta la actwidad fisica y mental por medio de actividades que 

puedan ser de interes al nirio. 

El papel de la maestra es guiar, supe~isar, apoyar y mdivar el trabajo que 

cada niiio hace respetando su personalidad, sus capacidades y sus habilidades, 

permitiendole al alumno ser cada vez mas independiente y responsable. 

En la presente investigacion se analiiaran el metodo de trabajo y 10s 

recursos propuestos por la inst'tucion "Kid's Kinder y Gym'; con el fin de 

reconocer el desarrollo y practica de las habilidades del pensamiento critico en 

cada una de las actividades realizadas en el kinder, asi como su transferencia. 

El estudio del pensamiento critico y sus habilaades son de gran ayuda en 

la propuesta educatiwa de la escuela nueva, en la que se busca desarrollar el 

potencial del estudiante, respetando sus habilidades, destrezas y limitaciones 

propiciando el desarrollo de su individualidad. 

Conocer wm piensan y aprenden 10s alumnos, da al maestro un 

panorama mas amplio para facilitar las herramientas necesarias que habilten a lffi 

estudiantes en kl analisis, critica y reflexi6n de 10s contenidos escolares, ademas 

de ayudar en aspectos y situaciones de su vida, formando asi individuos 

independientes y autonomos. 

Es importante saber, que las habiliades para el desarrollo del pensamiento 

critico deben fomentarse a edad temprana, con el fin de crear hab'tffi en el nirio 

- con el supuesto de que lo que el nirio aprende en edad preescolar, se mantiene 

toda su vida, si la conducta es estimulada - para que cuando crezca no se le 



dificune tomar decisiones y sea independiente, que sea capaz de analiar y 

reflexionar con madurez sobre sus acciones y consecuencias. 

En !a actualidad, el avance de la tecnologia ha faciliado el acceso a la 

infomci(m, los medios de comunicacion nos mantienen al tanto de lo que esta 

pasando en todo el mundo al momento. 

La informacion es mucha y rnuy variada, por lo cual surge la necesidad de 

que 10s individuos esten preparados para recibir y manejar la informacion en su 

provecho y el de 10s demas. 

El pensamiento critico, dar2 !as bases para hacer buen uso de la 

informacion que 10s estudiantes reciben dia con dia de 10s diferentes medios de 

comunicacion. 

Finalmente el estudio sobre el pensamiento critico, sus habilidades, 

herramientas y estrategias. dadn a las personas involucradas en la educacan un 

concept0 o enfoque d s  amplio sobre las ventajas de involucrar la escueb y sus 

contenidos con !a vida diaria, ya que para que se de la reflexv5n de 10s 

wnocirnientos estos t inen que ser vistos como algo trascendente. 

El principal 0bjetN0 de la presente investigation fue a n a l i r  el &todo 

propuesto por el jardin de nitios y su efecto sobre el pensamiento critico en 10s 

nitios de preescolar. 

Para lo cual: 

. Se describiimn 10s objet'NoS, filosofia y areas de trabajo aplicadas en el jardin 

de niiios "K&s Kindery Gym': 



Se describiemn las actividades rea l idas en cada una de las Breas. 

Se identicaron las habilidades del pensamiento que los nifios practican al 

real i i r  las adiidades propuestas por el janlin de niiios "Kid's Kindery Gym". 

Se ObSe~aron !as acciones de 10s niiios para identificar sus motiiaciones al 

trabajar. 

Se observ6 el uso (utildad) que el niAo de preescolar hace de las herramientas 

o habildades del pensamiento adquiridas con un sistema de enseiianza 

Dersonalizada. 

Dichos objetb~os estuvieron guiados en todo mornento por las siguientes 

preguntas de investigacion: 

'Qu6 0b je f i0~  y filosofia sustentan el m6todo aplicado en el jardin de niAos 

"Kid.s Kindery Gym'? 

. 'Qub tip0 de actividades sugiere el jardin de niiios "KidS Kinder y Gym'; para 

el desarrollo del pensamiento critico? 

. j,CuBles son las habilidades que desarrolla el niiio de preescolar con el us0 de 

material diiBctiw y activiiades sugeridas a trabajar en el jardin de niiios "Kid's 

Kinder y Gym'?. 

. ~ Q u b  tip0 de motivation se genera en el niiio de preeswlar hacia la btisqueda 

del aprendizaje con un d t o d o  de educaci6n personaliiada? 

. 'Qu6 beneficios tiene para el niiio de preeswlar el desarrollar el pensamiento 

critico? 



Asi en la presente investigacion se analiuo un rnbtodo de educacibn 

personalizada y sus recursos wm apoyo al desarrollo de las habilidades del 

pensamiento critico del niiio en nNel preeswlar de entre cuatro y cinw aiios de 

edad. 

Durante el ciclo escolar 1999-2000. Estudio de caso: "Ki6.s Kinder y Gym: 

ubiiado en calle Tlaxcab No.2048, de la colonia Los Angeles, en Uruapan 

Michoacan. 

Con la realizacion del presente trabajo no se pretende generalizar. 

sirnplemente exponer 10s hechos caracteristicos de un probkma especitico dentro 

de un arnbiente determinado, en el que las acciones de los sujetos se encuentran 

predeterminados por sluaciones, sociaks, culturales, geogrAficas, etc. 

El estudio sobre el pensamiento critico se realiuo dentro de un jardin de 

niiios palticular, en el que la mayoria de 10s niiios cuentan w n  un nNel 

socioeconomiw de rnedio alto a aito con cierta uniformidad de caracteristicas. 

El jardin de niiios cuenta con cinco gwpos, cada uno de 24 niiios 

apmxirnadamente. (maternal, dos grupos de primem, y dos g ~ p o s  de segundo). 

se eligieron corno muestra representat'va 17 nirios de uno de 10s gwpos de 

segundo por ser el g ~ p o  de nirios que llevaba dos aiios juntos trabajando w n  el 

mbtodo personaliiado que propone el kinder. 

Los nirios se han adaptado y normaliido al trabajo dentm del kinder. 

participan siguiendo las indicaciones en todas las actividades, trabajos y juegos 

que realizan durante el dia, bajo la supervision y guia de la maestra, que lleva ya 



dos trabajando con el grupo. La maestra cuenta con estudios en psicologia y 

15 ahos de experiencia con nirios en edad preescolar, aderrds ha trabajado con 

Bstos niiios por al menos dos ahos. 

Muchos de 10s padres de 10s nirios son arnigos entre ellos, lo cual favorece 

el que se conviva en otros contextos. 

Debido a que se curnplieron con 10s objetivos socio afectivos fjados por la 

instiuci6n como base para el desarrollo cognoscitivo (adaptation, seguridad, 

estabkcirniento de relaciones sociaks, amistades, etc), ademas de la integracion 

del gmpo, fue que se decidi6 tomarlo como muestra representativa dentro del 

proceso educat~o que llevan 10s nirios dentro del jardin de nihos "W's Kinder y 

Gym". Este grupo ha sido considerado por la insttucion wmo un grupo con el que 

se han alcanzado b s  diversos objetivos de manera rnuy satisfactoria. 

Para la presente investgacibn se utilizb el &todo etnografiio, el cual se 

dividib en dos etapas, la investigacibn documental y la investigacion de campo; la 

primera con el fin de sustentar teoricamente 10s resultados obtenidos de la 

investigacion de carnpo, en la que se utiliio la observaci6n, entrevista. 

cuestionario Y test. 

En la investigacion documental se requirio de la estructuraci6n de un marco 

te6rk0, en el cual se presenta c o r n  primer capitulo una descripcibn del rnbtodo 

educat'wo del jardin de nihos "Kid's Kinder y Gym: su fibsofia, objetivos y areas 

de desarrollo propuestas, esto a manera de marco de referencia. 



En el segundo capitub se aborda el tema de education, para lo que se 

retoma su concepto, antecedentes (escuela traditional y escuela nueva). 

educacan preescolar y d t o d o  personaliado, retomando dentro de este punto a 

Rogers. Moreno y Montessori. 

Dentro del tercer capitulo se describen las caracteristicas mas 

sobresalientes de 10s nitios de entre cuatro y cinco atios de edad, en 10s aspectos 

fisicos, matrices, cognoscitwos, sociales y motivacionales. Para b que se retoman 

las teorias de Piaget y Vgotsky. 

El capitulo cuarto esta dedicado al pensamiento critiw, iniciando con una 

definicion acerca del pensamiento, para pasar despues a una descripcibn de b s  

procesos cognitivos. Dentro del capituio se integran el pensamiento critico y la 

escuela con aportaciones de la filosofia para nitios de Lipman, la creatividad, 10s 

aprendizajes y transferencias, asi como el papel del maestro como guia para el 

desarrollo del pensamiento critico. 

En el quinto capitulo, se lleva a cab0 el analiiis e interpretation de 

resultados, en el que se habla del d t o d o  educativo del jardin de nilios "Kid's 

Kinder y Gym" y su efecto sobre el pensamiento critic0 de 10s nilios de preescolar. 

ahi se describen e identiican filosofia, Objet'~0S. Areas de desarrollo, actividades, 

materiales, actiiudes, habilidades, es decir, 10s recursos fisiws y humanos con 10s 

que cuenta la instiiucion como apoyo para el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento critiw. Asi como de las actitudes de dependencia, responsabilidad. 

inter& y participation que se desarrollan con la implementation de un metodo de 

educacmn ~effionaliiado. 



Al termino del capitulo quinto se presentan las conclusiones de toda la 

investigacibn, de manera general y mas concreta. 

Para terminar se presentan algunas sugerencias que apoyan el desarrollo 

del metodo educative investigado. 



CAP~TULO 1 

METODO EDUCATIVO DE "KID'S K~NDER Y GYM" 

A manera de marco referencial, se presenta el siguiente capitulo, en 

el que se describirin las principales caracteristicas de la instiiucibn educatiwa 

donde se lkvara a cab0 la investigacion de campo - Jardin de niRos "Kid's Kinder 

y Gym"-ubicado en calle Taxcala No.2048, de la colonia Los Angeles en la ciudad 

de Uwapan. Michoa~n.  

En 10s prbximos capitulos se hablarti de la escuela nueva y el metodo 

personalizado de education, sus principios y objetiios, asi como de las 

caracteristiias fisicas, intelectuales y sociales del preescolar, para lo cual se 

tomaron de referencia 10s estudios de Piaget y Vigotsky acerca del desarrollo 

intelectual. 

El pensamiento critico tambien se tratara posteriormente, dandonos un 

panorama general de c6mo se dan 10s procesos cognoscit'wos y c b m  se pueden 

integrar y aplicar a la vida diaria 10s contenaos e ideas con el fin de generar 

nuevas estrategias de pensamiento. 

En el presente capitulo se describira el programa educati~o que plantea 

"Kid's Kinder y Gym: aSi co rn  sus Objetiiv0~ y Areas a trabajar, con el fin de 

poderb relacionar y wmparar a lo largo de la investigacion. 



1.1. Filosofia y Objetivos 

Convencidos de que 10s niiios son seres humanos dignos de respeto, con 

capacidad de elegir y tomar sus propias decisiones, la labor principal del jardin de 

niiios "Kd's Kindery Gym" parte del wnocimiento y aceptacibn de !as diferencias 

individuales de cada niRo y su influencia en el proceso enseiianza aprendizaje. 

Para el logro de sus objetiwos la institucibn crea un ambiente preparado. 

para que el preescolar tenga 10s medios para constmir su propio aprendiije, de 

acuerdo a su esquema de crecimiento - maduracibn -; y se sienta seguro 

desarrollando su autoestima y descubriendo sus potencialiiades. 

El programa de educacibn personaliiada propuesto por "Kid's Kinder y 

Gym" tiene como 0bjef~0 primordial, permitir que el niiio progrese acorde a su 

propio esquema de crecimiento, asegurar el exito y un sentimiento de autoestima, 

procurando que haya wmpatibilidad entre !as capacidades del estudiante y lo que 

se espera de el. 

La conception que el kinder tiene acerca del trabajo del niiio, es que Bste 

esu wnstiiuido por acciones en relacibn con objetos reales del mundo ederior. 

que le permiten ir creando conceptos. 

La forma de trabajo del niiio es t i  basada en el rnovimiento continuo, 

'siempre est i  COnSt~yend0 interiormente" a travbs de sus actwidades. 



Cuando un niiio pequetio trabaja, no lo hace para alcanzar una finalidad 

extema, el objeto de su labor es trabajar, se centra en el proceso y no en el 

resultado. 

El final del trabajo no esth en relacion con la fatiga, es caracteristico del 

niiio salir de su trabajo completamente vigorizado y lleno de energia. Su trabajo no 

admite remuneration ni concesiones, es necesario que el niiio cumpla la labor y 

que la ejecute por compkto. 

La labor pretendida por la inst'itucion es wnocer y aceptar las diferencias 

individuales de cada niiio; para asi proporcionade un medio ambiente donde 

encuentre 10s medios adecuados para el desenvolvimiento de sus funciones 

fisicas, cognitwas y sociales. 

Con el fin de cubrir las necesidades del niiio de manera compkta, el jardin 

de niiios "Kid's Kinder y Gym" ha dividido su programa de estudios en cuatro 

areas principales. - Afe&o Social, Psiwmotricidad. Trabajo Personal y Expresibn 

Grafiw Plastica - con el fin de proporcionar una education integral. 

1.2. Area Afectivo Social 

Por naturakza el hombre es un ser social y la escuela es donde 10s 

pequeiios wmienzan la desarrollar su capacidad de relacionarse y wnvivir dentro 

de un grupo social 'solos". (el primer grupo con el que 10s niiios tienen contacto. 

es la familia) o de manera individual. 



Para convivir ahnicamente dentro de una sociedad y entablar relaciones 

interpersonales es necesario el respeto para s i  mismo y 10s dems, trabajar. 

ayudar, no depender de 10s demAs, superarse, aprender de 10s conflictos y 10s 

fracasos. 

Para el jardin de niiios "Kid's Kinder y Gym': educar es adquirir 

herramientas necesarias para hacer frente a b vida dentro de una sociedad. 

El Area afectivo social es la d s  importante cuando el nirlo ingresa al 

kinder, ya que lo principal es que el pequefio se adapte y conviva con su maestra 

y sus compaiieros, es decir, se relacione con lo d e M s  y se sienta seguro dentro 

de la escuela. 

La confianza depositada en el nirlo, le pmporciona seguridad en si mismo 

durante las actividades del proceso enseiianza aprendizaje. 

1.3. Area Psicomotriz 

En la primera infancia el nirlo conoce el mundo a traves de su cuerpo, el 

movimiento es su medio de comunicacion con el mundo euterior. 

La educacibn preescolar es la indicada para desarrollar en el pequeiio el 

conocimiento y comprension de 10s conceptos abstractos mediante la 

psicomotricidad, como movimientos corporales, estimuhcion sensorial y trabajo 

motriz grueso y de coordination. 



Act~idades como resbalar, colgar, trepar, brincar o mantener el equilibno. 

se Practican en el jardin de nitios con objetivos y equipo especificos, bajo la 

Supe~iSibn y guia de la maestra. 

Con lo que se espera aprendizajes signficat~os, vividos como parte 

integral del nitio. 

El Area psicomotora es la base o 'preparacibn" para una mejor adquisicmn 

y us0 de 10s contenidos. 

1.4. Area Cognoscitiva 

Requiere de seleccionar y organizar materiales especificos que 

proporcionen al niiio experiencias de aprendizaje, que pmmuevan la creatividad. 

continuidad, secuencia y graduation para lograr 10s 0bjet'N0S deseados. 

El ob je t~o general es que el nitio trabaje de manera individual, manipule 10s 

matetiales didacticos respetando un orden y comprenda mediante la interaccibn 

con cada material conceptos abstractos, los internalice y arnplie su conocimiento. 

Los matetiales dependiendo de su objetivo especifico son clasficados 

tambien por areas. 



1.4.1. Vida Practica 

Su objetiio es presentarle al niiio en forma graduada y seleccionada, la 

misrna vida que vive en la familia, exigirle un cornportarniento wmo lo exige la 

vida misma, presenandole un arnbiente adecuado que le permka el desarrollo 

evolutivo de la coordination gruesa y fina a traves de una disciplina que requiere 

una concentracion previa. 

Todo esto se lcgra al manipular 10s materiiks que k resultan familiares a 

partir del hcgar, per0 que desgraciadamente no se k ha preparado para aprender 

su uso, lo que lo lkva a depender de las personas que le rodean. 

Las actividades a realizar son vaciado de sernillas, exprimir, s e ~ i r ,  doblar 

ropa, abrir y cerrar pinzas, coser, etc. 

1.4.2. Estimulacion Sensorial 

Es una incidenc~a de estimulos sobre uno o mAs de 10s 6rganos 

sensoriales. 

m: 
Los ejercicios deben prcgrarnarse en forma graduada de tal manera que 

conduzcan al niiio a un conocimiento, identification y discriminacion de 10s ruidos 

y sonidos, para que poco a poco afine su capacidad auditiva. 



Ayuda a la persona a ubicarse en el espacio y a establecer relacion con las 

cosas y personas que le rodean, permite una apreciacion real del mundo 

circundante. Se debe de llevar al niiio a un conocimiento, identicacion y 

discriminacidn de figura, tamaiio, forrna, color, luminosidad, distancia, etc. 

Tactil v Gustativa - Olfativa: 

Por medio de la estimulacion del sentido del tacto, el niiio aprendecA a 

distinguir diferentes fonas, textums, tamatios, etc.. asi como mediante la 

excitacion de 10s newios olfat'ivos y gustat'vos percibir 10s diferentes sabores y 

olores, teniendo mas oportunidades de reconocer su mundo y agudizar sus 

percepciones. 

1.4.3. Matematicas y Lecto escritura 

Son ejercicios motores y mentales prepamtorios a las matematicas y la 

lecto escritura. Bstos ejercitan las facultades mentaks, atencibn, obsewaci6n. 

reproduction de f o m s ,  orden bgico (izquierdo a derecho), ubicacion en el 

espacio, etc. Desarrollan la habilidad motora fina, mernoria y juicio. 

El Material que se utiliza dentro de esta Area debe: 

. Aislar el estimulo, es decir, que el objetivo este presente en todo momento. 

. Ser graduado de lo facil a lo dificil, con un orden y una secuencia. 

. Ser atractivo al niiio. 



Hablar por si mismo, por sus caractensticas fisicas, por la forma como se 

encuentra acomodado el niiio deb& comprender su funci3n y manej0. 

. Tener autocontrol, para que el niAo descubra por s i  mismo si tuvo a l g ~ n  error y 

lo pueda modificar. 

Permair exito al niiio. que logre 10s 0bjet'~oS. 

Causar esfuerzo mental y lograr concentracibn. 

Ser adecuado a la edad del nitio. 

Permair y estimular un trabajo personal, con perbdos suficientes de atencion. 

. Permair la repetican, que lo pueda hacer varias veces. 

Ser facil de manipular. 

Descubrir una o mas nociones. 

. Requerir b implication de sus sentidos. 

1.5. Area de  Expresion Grafico Plastica 

El objet'vo principal de la expresion gbfico phstiia, es estimular el 

desarrollo de la creatvdad. 

'Educar no es dar, es sacar afuera lo que la persona tiene en potencia". 

Al trabajar en el area gdfico plastica se busca lograr: 

Fluidez de ideas, imagenes, acciones, movimientos, decision-, una riqueza 

que nace del pensamiento profundo y se manifiesta a traves de toda la persona 

para ser plasmada 



Sensibilidad, una conciencia nds aguda de 10s probkrnas, de las impresiones 

sensoriales y de las rebciones personaks. 

lniciatwa y originaliiad, implica imaginaci6n. ser nosotros mismos y estar en 

continuo crecimiento. 

Creat~idad que implica espiritu de investigacmn, ir nds all&, buscar con inter& 

lo no conocido, establecer relaciones y una flexibilidad o adaptacion 

espontanea a todas las situaciones inesperadas. 

1.6. Caracteristicas del ambiente de trabajo 

Se debe proporcionar al niRo un ambiente adecuado de trabajo organizado. 

en donde tenga a la mano tcdos 10s recursos necesarios para satlsfacer sus 

necesidades de aprendizaje. 

Dentro del ambiente adaptado al niiio es primordial la frase "Ayudame a 

hacerlo solo: por consiguiente no basta confeccionar objetos de formas y 

dimensiones proporcionadas; es precis0 wntar con un guia que lo auxiliie en el 

manejo de todo lo que esta en el ambiente. 

La ambintacion debe ser sencilla, rebcionada con 10s objetivos 

cognoscitkos y afedwos que se programen. 

Recordando 10s principios en que se fundaments la education 

personaliiada; 'educar a la persona tanto en el aspect0 intelectual como en el 

social", se debe buscar que tcdo lo que se haga en el salbn de clases, actwidades, 



juegos, explicaciones, manejo de mateMl y rebciones interpeffionales, contribuya 

a esa fonacion. 

1.6.1. Objetivos del ambiente de trabajo 

Que el nirio aprenda a convivir y establecer relaciones humanas, asi el maestro 

conoce~ el comportamiento espontineo de cada uno y lo que necesita para 

superarse. 

Que el niRo trabaje con el material para que aprenda a respetarlo y a 

establecer una comunicacion muy natural y espontinea. Al iniciarse y terminar 

el dia, el nirio es el encargado de wlocar el material donde corresponds. 

. Que el niiio tenga la oportunidad de mot~arse y aprender por si mismo y de 10s 

dends. 

. Propiciar para el niiio un ambiente que sea lo mAs parecido a su realidad, para 

que viva y aprende a manejarse dentro de ella. 

1.7. Papel del Maestro 

El maestro debe cumplir con las siguientes responsabilidades, con el fin de 

lograr ios objetvos planteados por la instiicibn. 

. Elaborar programas de estudio y deteninar 10s objetvos de las diversas 

areas. 



Seleccionar y organizar el ambiente - actwidades y materiales - para 

Proporcionarle al niiio experiencias de aprendizaje, de modo que provean 

continuidad, secuencia y graduacibn para lograr 10s objetivos planteados. 

Guiar a 10s niiios en sus procesos de aprendizaje, proporcionando ayuda s61o 

cuando sea necesario, el maestro es mAs un motivador a "hacef y 

experimentar. 

ObSe~ar las conductas y reacciones de 10s niiios ante diferentes estimulos 

(maestra, material, comparieros, sentirnientos, emociones, etc.) 

Trabajar para que la mayoria de 10s estimulos generen respuestas y acciones 

positivas y de crecimiento integral. 

Evaluar la medida en que 10s objetivos han sido alcanzados y proponer 

aNematiias. 

La infomci6n incluida en el presente capitulo fue tomada de una antologia y 

apuntes del jardin de nirios "Kid's Kinder y Gym". 



Los procesos educativos siempre han existdo, siendo parte importante en 

el desarmllo de las sociedades. La educachn ha ido evolucionando e 

implementando nuevas teorias y d todos  que guien el desarrollo de 10s 

individuos, partendo del concepto que la sociedad tenga del hombre y las 

necesidades que presente este. 

A continuacibn daremos un panorama general de las caracteristicas de la 

educacan tradicional y de la escuela nueva, con el fin de resaltar 10s cambios y 

propuestas positivas hechas por el enfoque nuevo de la educacibn. 

2.1. Educacion, desarrollo conceptual 

El concepto de educaciirn es muy wmplejo ya que implica !a totaldad del 

ser human0 y del context0 Social. 

Sarramona (1991), explica la educacibn desde diversos puntos de vista. 

El primer0 toma la perfection del individuo como persona y sus 

caracteristicas especificamente humanas como la voluntad, el entendimiento, la 

moraliad, etc.; el segundo como un proceso intentional de acciones planeadas y 

organhadas sistedticamente Y pot uitimo ve la educacibn como proceso de 



individualmcibn y socialiiacion, corno medio de realizaci6n individual e 

incorporaci6n del sujeto a la sociedad por medio de la adquisican del lenguaje, las 

wstumbres, conocimientos y normas moraks. 

La educacbn es vista wmo la idea de pe~feccionamiento, vinculada a la 

visibn Ideal del hombre y la sociedad, es decir se ve a la educacibn corno el 

camino hacia 10s ideaks humanos (superacibn, conocimiento, mejora en el n ~ e l  

de vida, etc.). 

Los ekmentos que wnstiiuyen b educaci6n aportan infonnacibn util para 

comprender mejor el concept0 de la educacion. 

La accibn, las situaciones educatwas son siempre dinarnicas; la 

intencionaldad, que es dirigida al objeto de estudio o al acto educativo, el 

sistematiirno, por que todos b s  elementas educativos son organizadw hacia una 

rneta. 

Dependiendo de la intenci6n y el ordenarniento de 10s programas 

educatvos, se pueden distinguir tres tipos de educacibn. 

Educaci6n formal: la que es intentional y se encuentra dentro, de una 

estructura sisteMtia instiiucionaliada wmo es la escuela. 

Educaci6n no formal: son las actividades intencionales que acontecen fuera 

del sistema educativo o escolar formal. 

Educacibn informal: son las acciones sociales que tiinen caracteristicas 

que han sUo elaboradas especificamente para la educacibn, aunque su 

intencionalidad es minima. 



Los fines que persigue la education se encuentran en las funciones que 

realizan: funcibn mferencial, es decir que la eficacia dependa de 10s objetivos y 

patrones, una funcibn organizadora, que gradue y sistematice las acciones 

educafias, otra funcibn integradom, que engloba las paltes del proceso educativo 

y finalmente la funci6n pmspectiva, que se anticipa y deterrnina reglas y acciones. 

2.2. Educacion Tradicional 

Salvador Moreno (1985) explica que todo rnodelo educativo se basa en la 

concepcibn que se tenga del ser humano, influyendo esto en 10s objeti~os. 

rnetcdos y acciones educatias a seguir para el logro de 10s objetivos. 

La educaci6n traditional se basa en un concept0 "antguo" de hombre, en el 

que no existe un conocimiento de las etapas de transition por las que pasa el 

indkiduo durante toda su vkla, en las que tiene necesidades especficas que 

cubrir. 

Se piensa que 10s nirios son aduitos en pequerio y se deben comportar 

c o r n  tales, se les da mucha responsabilidad, que al no cumplirla llevan a pensar a 

10s maestros y adukos que son flojos e indiiciplinados. 

Para motiiarlos recurren a castigos, recornpensas, represibn, expulsiones y 

competencia con 10s otms comparieros, provocando el uso de adjet' i0~ como 

"aplicados y tontos", que provocan que la autoest i i  del estudiante disminuya. 



La educaci6n se encuentra desligada de la realidad, se aisla al alumno del 

mundo que lo rodea, con el fin de que no se "distraiga" de sus estudios y que su 

unica adividad sea el estudio, por eso las escuelas se encontraban apartadas de 

la ciudad. 

La figura del maestro es imprescindibk, es la autoridad absoluta, el que 

posee toda la verdad y el unico elemento activo de la clase. 'El maestro traza el 

camino y lkva por 81 a sus alumnos" (PALACIOS. J. 1995. 19). el deber de 10s 

alumnos es seguirlo sin cuestionar y memorizar sus comentarios, siendo 

receptores pasivos, lo cue1 Gonzalez Garza (1987) dice que lleva a 10s 

estudiantes a obedecer ciegamente, a no analihar. participar, investiiar, ni ser 

creativos o expresar sus opiniones y sentimientos. 

El &todo utilizado por el maestro en la clase es expositivo, algunas veces 

demostrativo y memoristico, sus herramientas son la repetiii6n y correction de 10s 

wntenidos, 10s cuaks son evaluados y wntrolados por medio de exbmenes 

cerrados, preguntas, concursos y competencias, en las que el alumno debe 

responder de m e m M  a todo lo dicho en cbse por el maestro. 

En la actualidad siguen existiendo escuelas con enfoque tradiiionalista, que 

tiinen una deswnfianza basica del ser humano, b consideran k j o ,  impulsive y 

sin deseos de aprender. 

Sin embargo esto se da a wnsecuencia de la pasividad que se k impone 

en las aulas, ya que c o m  explica Moreno (1985). cuanto mbs se les imponga 

pasividad, tanto mas ingenuamente tenderan a adaptarse al mundo en lugar de 

transformarlo. 



Se les aisla de la realiad, ya no de manera fisica sino en los contenidos 

tratados, los que no tienen ningun significado para 10s intereses de 10s 

estudiantes, son aspectos con 10s que no esGn familiariiados, por lo que no se 

pueden lograr verdaderos aprendizajes que Sean duraderos, ya que lo que el 

alumno hace es memorizarlos solo para el examen y luego 10s olvida. 

A wntinuacion se muestra el recuento que hace Salvador Moreno (1985) 

de algunas de las afirmaciones hechas por Carl Rogers que representan la 

realidad de la escuela tradicional y otras que se adaptan a la realiad Mexicans. 

. No podems confiar en que el estudiante logre, por si mismo, su propio 

aprendizaje cientifiw y profesional. Tenemos que darselo. 

. El saber consiste en una acumubcion de partes o pedazos de contenido e 

infonaci6n. Consiste en tener muchos conocimientos. 

. Las verdades conocidas hasta ahora son "la verdad". Todo lo que necesitamos 

hacer es aprenderlas. 

. Los estudiantes son tratados nds wmo objetos manipulables que c o m  

personas. 

. El d t o d o  expositivo es el mAs efectivo para enseliar a 10s estudiantes y para 

que ellm aprendan. 

. El trabajo intelectual es mAs importante que el trabajo manual, que la 

educaci4n fisica y que la educaci3n en b s  di insiones afect'wa y axiol6gica. 

. El estudiinte debe ser capaz de adaptarse a las normas y valores sociales ya 

estabkcidos sin causar mayor conflicto. 



Se concluye que la education traditional o b s t ~ y e  el libre crecimiento del 

ind~iduo, asi como sus inquietudes de descubrir, experimentar y analiiar. 

convirtiBndolo en un individuo dependiente e inseguro. 

2.3. Escuela Nueva 

A finales del siglo XIX y cornienzos del XX, inicia el rnovimiento de 

renovacibn pedagirgica con refonas en la enseiianza, las cuales fueron 

sustentadas y mot'~adaS por las aportaciones psicoltgicas acerca del desarrollo 

infantil. 

El motor que dio fuerza a esta Bpoca fue el nt'mero creciente de 

educadores europeos interesados por 10s trabajos y experiencias que habia sobre 

el tema; convenckios, ilusionados y decidkios por introducir cambios verdadems 

en el amb'to educat'wo sentaron las bases para una nueva filosofia de la 

educacibn. 

La nueva filosofia educativa estaba basada en las necesidades sociales 

que se presentaban en ese momento. 

Era una bpoca de grandes wnmociones bblias y revolucionarias, que 

llevaron a 10s pedagogos a ver en b escuela nueva el tin de las guerras y la 

soluci6n de paz, favoreciendo asi la apertura de las refomlas educativas. 

Palacios (1995) afirrna que la educaci6n nueva, sustentada en el idealismo. 

y el positivismo ti lodfio, surge como reacci6n a !as decepciones y lagunas que 



aparecen conm caracteristica de la educacibn traditional basada en el 

enciclopedismo. fonnalism y auto~arismo. 

Sarramona (1991) ariade otro motivo a la expliacibn sobre el nacimiento 

de la escuela nueva: el experimentalism y su aplicacibn en las ciencias sociales. 

La psiwlogia infantil y el wnocimiento del hombre, fundamentan el 

descubrimiento del nirio c o r n  tal, ya no lo ven wnm un "aduito en pequeiio", sino 

co rn  un ser en crecimiento que tiene necesidades particulares que requiere 

satisfacer. 

La educacibn nueva se ve lkvada a enfatizar la signficacibn, valor y 

dignidad de la infancia, centrimdose en 10s intereses espontAneos del nirio, a 

potenciar su a ~ f ~ i d a d ,  libertad y autonomia. 

Ahora se toma en cuenta el desarrollo de 10s aspectos intekctuales. 

artistiws y sociales del nitio y no sobmente el Area cognoscliva; busca la 

preparack5n de un hombre wnsciente de la dignidad de todo ser humano. Es 

decir, toma en cuenta al estudiante co rn  totaliad. 

A continuacibn se desarmllaran tres aspectos fundarnentales de la escuela 

nueva que proponen tanto Sarramona (1991) como Palacios (1995). 

El respeto a la naturaleza del niilo. 

Reconociendo que la infancia no es un estado efimero y de preparacion, 

sino una edad de la vida que tiene su funcionalidad y su finalidad en si misma y 

que esu regida por leyes propias Y sometiia a necesidades palticulares. 

Se rewnoce tambsn una Personalidad distinta a la del adutlo y se busca el 

conocimiento de las verdaderas necesidades del nirio con el fin de ajustar 10s 



procesos educatiwos hacia 10s centros de inter& del nitio; creando b s  skuaciones 

esenciaks donde el niRo pueda emprender sus busquedas e investigaciones con 

entera libertad. 

Se respeta b individualidad y se guia el aprendizaje mediante el 

aprovecharnknto de las potencialiades y caracteristicas de cada period0 por el 

que atraviesa el nitio, confwndo en que su naturaleza tiende al crecimknto. 

El maestro. 

En este nuevo enfoque educatwo se tiene el objetivo de orientar y motiwar a 

los alumnos, para proporcionar b seguridad necesaM para que se cumplan bs  

tareas. 

Sarramona (1991) propone facilitar la actwidad del niiio "haciendok hacer". 

pero no c o r n  una actwidad exterior y meramente fisica, sino tamben interior, de 

const~cci6n intelectual. 

El maestro ya no ocupa su puesto en el escritorio, su accion pasa a un 

segundo tbrmino, ahora su misibn es recorrer la cbse. "Debe observar y orientar 

para que la naturakza del niRo se desarrolle al rrdximo de su capacidad. 

(SARRAMONA. 1991: 367) 

El maestro abre caminos y muestra posibilidades, per0 no guia 

puntualmente por un camino previamente elegido por el aduno. 

La relacion maestro-alumno, va rnAs alla del horario escolar y se desarmlla 

en un amb'ente de afecto y carnaraderia. Lo cual crea una atrnosfera de wnfianza 

y aceptacion en la que el nitio se siente seguro para desarrollar sus 

potencialiades. 



La mnovacion de la rnetodolwia v 10s wntenidos. 

Consiste en salir de las aulas y tener wntacto con la realidad, es ahi donde 

se encuentran 10s verdaderos wntenidos que necesitan 10s alumnos. expefencias 

reales y directas que proporcmnan 'lecciones" &IS instructivas que las de 10s 

libros. 

El cambio en la transmision de 10s contenidos propone ponerlos a 

disposicion de 10s alumnos, sin ser impuestos. 

Las aportaciones metdoltgicas, que Sarramona (1991) describe son la 

actividad, el inteds, la individualizaci6n. (respeto de las caracteristicas 

peisonales) la socialuaci6n (sentimiento de pertenencia del grupo coma miernbro 

activo) y la globalizaci~n de 10s wntenidos, ya que la realidad aparece como un 

todo complementario, no dividido en compattimentos, ayudando a que el nilio 

perciba el mundo que lo rdea  en su totalidad. 

La escuela nueva nos da un panorama general acerca de 10s estudios y 

aceptacion del ser humno wmo un ente integral, con grandes potencialidades y 

deseos de superacibn, el cue1 debe ser respetado y guiado para desarrollar ese 

potencial que tiene. 

La escuela es el medio para implementar b s  mbtodos de la escuela nueva 

que facilien la adquisicion de aprendizajes. 



2.4. Educaci6n Preescolar 

Dedicada a satisfacer las necesidades de crecimiento, desarrollo y 

adaptation del nirio de dos a seis arios se crea el concept0 de educacion 

preescolar o escuela de parvulos. 

Con la mision de desarrollar aptitudes mentales y fisicas en la fonacion de 

su caracter, favoreciendo la libre expresion de la personalidad infantil. 

Mediante el equilibria de las actividades rnotrices y fisicas en el exterior, y 

las actividades de juego, en el interior, se preparara en todos 10s planos al nirio 

para las agresiones del mundo exterior. 

El movimiento y la perception son indispensables en 10s primeros afios de 

vida, es por eso que al inicio 10s contactos w n  el mundo exterior se realizan a 

traves de la sensoriomotricidad. 

La educacion preescolar trata de estimular un aprendizaje global e integral. 

de dotar a: niiio con habitos de trabajo wmo orden. disciplina y atencion con el fin 

de llevarle a observar comparar y juzgar. 

Es precis0 que 10s ejercicios y juegos que se realicen permitan mejorar 10s 

sistemas de recepcion de 10s mensajes exteriores. ' La educacion ha de ayudar a 

cada nifio a adquirir el mayor numem posible de mensajes, en las mejores 

wndiciones posibles". (GASTON, 1976: 32) 



Gaston (1976) reconoce a la educacibn preescolar corno una especie de 

PrePaf'acan para b escuela elemental obligatoria (prirnaria), es decir se trata de 

una extensi6n "hacia abajo" de la escuela. 

El desarrollo de las divenas formas de sociabilaad constiuyen un Objet'~0 

importante para la educacian preescolar. Ya que el grupo familiar es lirnitado el 

nino necesitara tratar con otros ninos, confrontar su experiencia con la de ellos y 

someter a prueba su joven personalidad. 

Para cumplir w n  lo anterior Gaston (1976) propone que la escuela debe 

organizar una vida social adaptada a la edad de los niiios, en la que se desarrollen 

armoniosamente todos 10s elernentos sociales de su personalidad, que le 

permitiran en un futuro integrarse rapidarnente a nuevas situaciones. 

'La experiencia del nino se extendera mediante el conocimiento con otros 

niiios que tendrhn, cada uno de ellos, una vida familiar distinta". 

( GASTON. 1976: 30) 

El principal objetivo de la educacibn preeswlar, es que 10s niiios aprendan 

a encontrar solos la solucibn a 10s problemas practices que les plantea la vida 

cotidiana, haciendo uso de 10s recursos con 10s que cuentan, encauzAndolos asi 

por el camino de la autonomia. 



2.5. Metodo Personalizado 

El m6todo personaliiado como lo describe Gonzhkz Garza (1987), es un 

proceso dinamico en el cuAl el estudiante palticipa activamente en el proceso de 

su aprendizaje y desarrollo integral. 

Esta educacion se basa en la confnnza en el ser humano y en su 

capacidad innata para desarrollarse y realizarse. 

El alumno que partiiipa en este proceso dinamico desarrolla su creatividad. 

libera su curiosidad y estimula sus deseos de aprender; descubre c6mo ser libre y 

wmprende su propio ambiente para comprometerse con 61. 

Esto le ayuda para que trabaje y se comprometa con el equipo, desarrolle 

su autodireccion, el espiritu de investigacibn, el juicio critic0 y h justicia, con lo que 

lograrh un mayor dominio de 10s conocimientos, ya que 10s intereses del 

estudiante fueron satiifechos a1 momento del estudii. 

Entre los element3s considerados en el &todo centrado en h persona. 

segun Gonzalez Garza (1987), toma en cuenta la atencibn personal hacia el 

alumno en su totalidad (atencibn integral), la memorizacibn noes impuesta, por el 

contrario se facili i con las activ'iades y los descubrimientos personales que los 

nirios hacen sobre 10s wntenidos, es decir, se involucra al estudiante y lo hace 

responsable de su evaluacion (autoevaluacion). 

El principal objetivo que persigue la educacibn centrada en la persona es. 

que el estudiante aprenda lo que es signifmt'vo para su vida por medio de la 



actividad, la observation, la reflexion, la experimentaci6n y la cornunicacion. Y 

aprenda a relacionarse con todo lo que le rodea. 

Las situaciones y contenidos significatiios son muy irnportantes, ya que si 

10s aprendizajes son significativos se guardaran en la mernolia mbs facilmente que 

10s que son memorizados c o m  "perico" (sin razonar) y con 10s que no se tiene 

nada en cornun y adembs son impuestos. 

El aprendizaje significativo, es la piedra angular de la educacibn centrada 

en la persona. Consiste en asimibr uno rnism lo aprendido, hacerlo propio tal 

co rn  se hace con el aliment0 que se ingiere, se digiere y se asimila. 

Cuando el aprendizaje tiene significado para la persona, se integra a ella. 

por lo tanto, no se olvida y puede aplicarse pbcticamente a !a vida diaria" 

(GONZALEZ. Ana Maria. 1987. 76). 

Existen cuatro factores importantes en el aprendiaje signifcativo, 10s 

contenidos, que serian 10s alimentos: el funcionarniento de la persona que seria el 

organism: /as neceskiades actuales y 10s problemas del individuo en ese 

momento: y el medio ambiente donde se esun llevando a cabo 10s aprendizajes. 

El modelo anteriomnte presentado ejemplica de alguna manera lo que 

pretende un &todo de educacibn personaliada, sin embargo para enriquecer la 

percepcibn de nuestra propuesta akemativa a la educacibn traditional se revisara 

a continuacan otms autores y sus valmsas aportaciones en !as cuales se 

fundarnenta el mitodo de "M's Kindery Gym". 



1.5.1. Carl. R. Rogers 

De origen Americana. nace en el aRo de 1900. vive con sus padres en una 

granja en Winsconsin, ahi crece en contact0 con b naturakza. 

lnfluido por su educacibn religiosa ingresa al seminario teol&ico en 1924, sin 

embargo despuC de dos aRos decide saline. 

Entonces ingresa a k facunad de psicologia, convencido de que su mayor 

interbs es ayudar a 10s dem8s. 

Durante muchos ailos trabajb en el departamento de prevencibn contra la 

crueldad infantil, lo cue1 k dio experiencia y valiosos aportes a sus investiiaciones 

tera@uticas. 

Gracias a todos estos trabajos en 1947 inicib en Chicago 10s "gwpos de 

encuentm" con el fin de obtener no sbb a p r e n d i i s  cognoscitivos sin0 tambsn 

experienciales. 

Otra aportacbn importante de Rogers es la que hace en su libro "Libertad y 

creat~idad en la educacibn", pmpone "una liberacibn de imposiciones y 

pmgramas preconcebios que permitan al alumno buscar dentro de si aquelks 

potencialiiades que b conduzcan a adquirir el conocimiento que el mismo 

necesita para bgrar la plenaud como persona". 

(GONaLEZ. Ana Maria, 1987: 10) 

Con el objetivo de que la educacbn debe estar olientada al desarrollo 

integral y annbnico de la persona. Rogers propone crear una atmosfera de 

aceptacion, comprension y respeto como base para facilitar el aprendizaje 



educat~o: atmbfera que el propone y wmprueba como eficaz en su aplicacion 

sobre 10s aprendiajes de terapia. 

Gonzhlez (1987) menciona en su libro "El enfoque centrado en la persona". 

que 10s aprendizajes significativos son vistos por Rogers como, b forma de 

aprender en sus conductas y actividades presentes y futuras, en sus atiiudes y 

en su personalidad, es un aprendizaje a fondo, que no consiste en la sola 

acumulaci6n de conocimientos, sino que se entreteje en cada aspect0 del 

individuo. 

Hay algunos elementos fundamentales dentro de este proceso educat'wo 

representado por Rogers que son mencionados tanto por Palacbs (1995) como 

por Gonzhlez (1987), a continuaci6n se mencionar5n 10s mas relevantes. 

El principal ekmento es la confianza de que el ser humano posee un 

potencial innato para desarmllarse, aprender y relacionarse. 

Otm elemento es el apmndzaje pafliciptivo. ya que el aprendiie se 

fac i l i  cuando el estudiante partiiipa responsablemente en el proceso mismo y lo 

percibe wmo trascendente para su vkla. 

El cambia en la percepci6n del aprendhaje, implica una asimilaci6n y 

comprensidn de lo que se est.4 aprendiendo. 

Y por ultimo la actiiud comprensiva del maestro es muy importante para 

crear un ambiente libre de amenazas o tensiones para el estudiante. 

El maestro se convierte en un miembro participatio dentro del grupo, el 

cual proporciona las herramientas y el ambiinte seguro para que se facilien 10s 

a~rendizajes. 



2.5.2. Salvador Moreno 

Salvador Moreno, psicirlogo interesado en 10s aportes de la educacibn 

centrada en la persona, retoma bs ideas base que Carl. R. Rogers plantea sobre 

su mCtodo de educacibn personalizada, y las aplica en sus invest'gaciones 

realiadas en Mexico y el extranjero. 

Posterionente hace sus propias afirmaciones y aportaciones sobre el 

&todo, basandose en sus trabajos de investigation. 

En su libro "Educacion Centrada en la Persona" (1985) Moreno describe bs 

hiwtesis besicas del aprendizaje signikatvo, las cueles se seiiabn a 

continuacion. 

. Los seres hurnanos tienen un potencial natural para aprender. 

Nose puede enseilar a otra persona directamente, si fac i l i r  su aprendizaje. 

Una persona aprende signifcativamente s61o aquelbs wsas que percibe como 

vincubdas con su propio desarrollo. 

. Una gran cantidad del aprendiije significatwo se adquiere "haciendo". 

. El aprendiije se facilii cuando el estudiante participa msponsablernente en el 

proceso mismo del aprendizaje. 

. El aprendizaje que incluye a toda la persona (sentimientos, ideas, act'tudes y 

acciones), es el mejor asimibdo y el mas duradero. 

. La independencia, la creat'vidad y la confianza en si m i s m  se faciliin cuando 

la autocritica y cuando la autoevaluacion son lo &s importante, y la educacibn 



de otros tiene una importancia secundaria. 

El aprendizaje m8s ail, en el mundo moderno, es aprender a aprender, lo cual 

implica una continua aperlura a la experiencia y una incorporation dentro de 

uno mismo del proceso de cambio. 

El maestro aunque ya no es el centro de !a educackjn, tiene mucha 

responsabilidad, ya que es el encargado de crear b s  condiciones y attitudes que 

facilien b s  aprendizajes signifcativos, lo cual se logra si se desarrollan las 

siguientes caracteristicas. 

. Genuinidad y autenticidad. 

. Aceptacion positiva. 

. Comprension empatica. 

. Provisi6n de recunos. 

Moreno (1985) estabkce cuatro obst8culos del aprendizaje significatvo: 

N medio ambiente social, que sobre valora !as calificaciones, dipbmas. 

medallas, etc. 

La omanuacibn v funcionamiento de /as escuelas, se refwre al curriculum 

igual para todos, la apliicibn del d t o d o  exposkivo, b s  p ~ e b a s  objef~as, !as 

caliticaciones y la falta de conexion de 10s contenidos con la vida. 

El maestro, que no cuenta con la adiud de apertura y empatia, su 

wncepcibn de aprendizaje y la carencia de experiencias Dersonales que 

enriquezcan su trabajo. 



Los estudiantes, el autoconcepto, el bajo valor estimative que tienen, b 

carencia de habilidades y la gran disociacidn entre lo que piensa y lo que siente. 

2.5.3. Maria Montessori 

Inicio su trabajo educative con nirios enfenos (con sindrome de Down), al 

10s cuaks pus0 a trabajar y manipubr diferentes tipos de materiales, llevando una 

secuencia, orden y 0bjef~0s especifiws. 

Al 0bSe~ar 10s cambios favorables y 10s grandes avances que mostraban 10s 

niiros enfenos, propuso impkmentar su e t o d o  con nirios nonales con el fin de 

desarrollar sus potencialidades. 

Asi fue wmo wmenzo a estructurar sus wnceptos y objetivos educativos 

para crear su filosofia basada en !a education del niiio en un ambiinte preparado 

y dotado con las hemmientas necesarias que le ayuden al pequerio a desarrollar 

su espiitu y a convivir con la naturakza. 

Los ambiintes preparados son muy importanks para que el &todo 

Montessori cumpla con sus objetivos, dicho amb'inte debe estar ddado con 

rnateriales que el nirio pueda rnanipubr, satiisfaciendo su necesidad sensorial, de 

orden y de aprender. Es decir, el medio arnbiente debe estar pensado y diseriado 

exclusivarnente para que el nirio capte y obtenga lo esencial para b 

autoconstruccan del conocimiento. 

Los maestros son los encargados de crear el medio arnbiente. 



Corno explica Polk Lillard (1991), no es suficiente colocar al niiio entre 

objetos de su proporcan y dirigidos hacia &I, es necesak que un aduito curnpla 

su rnision de saber guiar al niiio para que obtenga el mejor beneficio de su 

trabajo. 

Los cornponentes basicos del medio arnbiente en un salon Montessori son: 

Liberfad. 

Cuando el niiio es libre lo revela en todas sus atiividades facilindo los 

aprendiijes. 

Estrucfura v Orden. 

El orden asegura al niiio la posibilidad de un ciclo cornpleto de adwidad, ya 

que sabe donde empezar y donde terminar. 

Realidad v Natumleza. 

La realiad ayuda a liberar fantasias e ilusiones. Ya que todo es real, el 

vaso, el telbfono, h estufa. Tarnbiin hace hincapi6 en el contact0 con la 

naturakza, permite apreciar el orden, la belleza y la a m n i a  de que estA hecha. 

Belleza v Afm6sfera. 

Estimulan una respuesta positiva a la vida y la simplicidad invita a la 

paticipacion. 

Maferiales. 

Su prop6sito intemo es ayudar a la autoconst~cci5n y el desarrollo psiquico 

del niAo, adems de habilitarlo en el manejo y adquisicibn de los conocimientos 

mediante el "uso wrrecto" del material. 



Los periodos sensibles como 10s llama Montessori, son etapas 

especifcas por las que pasa el niiio, en las que se encuentra absorto en una 

activiiad determinada de su medio ambiente, b cuAl segun Montessori se debe 

aprovechar al ndximo proporcionando las actwidades y materials necesarios que 

el niiio requiere. 

E. M. Standing (1979) explica con claridad 10s periodos sensibles que son: 

Necesidad de orden. 

De uno a dos aiios aproximadamente. Surge el amor al orden basado en la 

necesidad vital de un medio ambiente precis0 y determinado. 

Este orden ayuda a que el niiio pueda cbsiticar sus percepciones y formar 

una estructura wnceptual intema y wmprenda su mundo. 

ExpIomci6n del mundo Dor medio de /as manos v la lenqua. 

A travbs del gusto y del tacto el niRo absorbe las cualdades de 10s objetos 

en su medio ambiente y trata de actuar sobre ellas, ayudando w n  esto a que las 

estructuras neurobgicas se desarrollan para el knguaje. 

Desamllo del caminar. 

En este penodo le encanta dar largas caminatas, per0 el adulto no lo 

percibe. ya que el niiio no camina w n  una meta extema presente corn lo hace el 

aduno. 

El nifio camina para desarrollar sus poderes, va kntamente y para bl todas 

las cosas a su alrededor le fascinan y le impiden wntinuar. 



Intertis porlos obietos ~equerios v deta/lados. 

Todo lo pequeiio, cualquier wsa que pasa inadvertida a 10s ojos del aduno 

capta la atenci6n del niiio al miximo en este periodo, a n a l i  y 0bseNa absorto 

10s descubrimientos por largo t i i p o .  

lntertis wr 10s asoectos sociales de la vida. 

Le interesan 10s derechos civiles de 10s demes y se involucra en establecer 

una comundad con ellos. Aprende buenos modales y s i ~ e  a otros como a el 

mismo. 

De 10s tres a 10s seis aiios de dad, se da un perkdo que Montessori lhma 

la mente absorbente, durante esta etapa el nitlo absorbe 10s contenidos del 

medio ambiente a travbs de su actividad para despues en 10s aiios posteriores 

exteriomar los conocimientos adquiridos en el periodo de absorcibn, es decir, 10s 

primems aiios de vida son fundamentales para la adquisiiion de wnocimientos a 

largo plazo. 

Durante este capitulo dedicado a la education, la parte primordial son las 

altematiwas que el W e b  de la escueb nueva proporciona, como es el 

wnocimiento y respeto a las necesidades y caracteristicas del niiio para faciliir y 

motivar aprendizajes signifiatwos. 

En el siguiente capitulo, se hah una descripcion de las caracteristicas del 

nino de cuatm y CinW aiios, w n  el fin de wnocer las necesidades, gustos. 

potencialiades y habilidades que se presentan en determinada edad, a d e d s  de 

presentar 10s diferentes enfoques del desarrollo fisico, cognoscit'wo y social. 



CAP~TULO 3 

CARACTER~STICAS DEL NINO DE CUATRO Y 

CINCO ANOS 

El ser human0 evoluuona wnstantemente, con el fin de obtener 

maduracion y equilibrio entre lo intelectual, social y fisico, que lo llevaran a 

wnfonnarse wmo un ente integral. 

En el presente capitulo se desuibibn las caracteristicas motrices y 

wgnosutivas especificas del nirio entre 10s watm y los u n w  arios, tomando en 

wenta que estas son influenuadas por la cultura, la sociedad y las interreladones 

de 10s individuos en lugares detenninados, asi wmo por sus motivauones. 

Para lo que se estudiaran las teorias de dos psiwlogos del desarrollo 

Piaget y Vigotsky. Este ultimo demuestra que las relaciones sociales son muy 

importantes para la adquisidon de los aprendizajes y Piaget expone el desarrollo 

fisico wmo la base para el desarrollo intelectual o wgnitivo. 

Ademas de lo antes menuonado, es importante recalcar el papel de la 

motivadon en el proceso de enserianza aprendizaje, factor que serfi igualmente 

abordado en el capitulo. 



3.1. Desarrollo Fisico y Motriz 

La constiiucibn corporal del nino entre 10s cuatm y cinw aRos de edad se 

ha transfomdo para perder definfwarnente 10s ultimos rasgos de la primera 

etapa infantil y acercarse mas al aspect0 fisico de 10s aduitos. 

Su desarrollo motor ha evolucionado, por lo que el nitio(a) puede realizar 

habilmente acciones y efectos como !a flexibilidad muscular, el equilibria, la 

independencia y la coordinacibn de 10s grupos musculares. 

Los progresos mas importantes que el niilo consigue a esta d a d  esun 

relacionados con el dominio de la motricklad gruesa como wrrer, saltar, pedakar, 

dominar la pelota, arrastrar, trepar, usar aiternativamente 10s pies para bajar 

escaleras, saitar sobre un pie sin ayuda, manejar el triciclo, etc.. es decir se le 

facilia todo tip0 de adwidades relacionadas con el nmvimiento o el 

desplazamiento de su cuerpo. 

Sin embargo tcdavia le faita desarrollar m8s habiliades en el dominio de la 

mdricidad fina, as1 como desarrolbr su coordinacibn cruzada entre miembms 

distintos (p.e. brazoslpiemas). 

La habilidad sensorionmtriz wnsiste en la capacidad de efectuar un 

movimiento corporal determinado una percepcibn sensorial, lo cue1 se logra en 

esta dad ,  con actividades y movimientos 6culo motriz y oido motriz. 



A 10s cuatro aiios el niiio(a) estA en vias definir el proceso de lateralizacion. 

Por lo tanto, se va afianzando el dominio de la mano dominante sobre b no- 

dominante. 

Distingue perfectamente el bdo izquierdo y el derecho en su pmpio cuerpo. 

aunque todavia le resuna dificil aplicar el concept0 izquierda - derecha en otra 

persona. 

Hasta 10s cuatro aiios el esquema que el niiio(a) ha asimilado de su propio 

cuerpo es todavia impelfecto, por lo que sus representaciones (dibujos) del 

esquema corporal presentan desproporciones, aunque escasamente un aiio mas 

tarde sabrb reproducir con fielidad el modelo corporal. 

(Tomado de !a Enciclopedia Pedagogia y Psicologia infantil. Biblioteca 

pr5ctica para padres y educadoras. Autores Varbs, 1997). 

El niiio de entre cuatro y cinco atios, gracias a su desarrollo motor es mhs 

independiente. GeseU Arnold (1987) wmenta que puede realiiar la mayoria de las 

actividades cotiiianas por si mkmo, como son vestirse y desvestirse solo 

abotonarse, desabotonarse, ponerse zapatos y abrocharse 

asi como respeta y cuida sus pertenencias. 

Esto le permite sentirse segum y no depender 100% de b s  adultos, ya Sean 

papa, man12 o maestros. 



3.2. Piaget y el Desarrollo de la lnteligencia 

Piaget, psicdlogo Suizo (18961980) al que se deben valiosos avances en 

la psicologia evolutiva, interesado en la epistemologia desarroll6 una teoria del 

conocimiento. 

Basendose en la obse~acibn sisterrdtica y cotidiana del desarrollo de sus 

tres hijos, logr6 estabkcer y demostrar las fases diierenciales y sucesivas que 

atraviesa el ser humano durante los primeros aiios de su vida cogn l~a .  

Piaget logrb demostrar las profundas diferencias cualitat~as entre el 

pensamiento del adulto y el del niiio, asi como la existencia de fases diferenciadas 

en el desarrollo cognitive, las cuales desarrollaremos mas adelante. 

Para Piaget b educacion tenia dos metas, crear hombres capaces de hacer 

wsas nuevas y formar mentes que puedan ser criticas. 

Se interesa en la naturakza del conocimiento sin tomar tanto en cuenta 10s 

procesa que hacen posible el desarrollo. 

El proceso cognoscitivo se desarrolla en tres etapas que se encuentran 

dentro de cada uno de los periodos que distingue Piaget. 

El esuuema es la forma en wmo recibe los estimulos, la manhac& es el 

acomodo de la informaci6n recibida y la ada~tacidn que es la capacidad de aplicar 

la information en la vida diaria. 

Piaget (1972) distingue dos aspectos en el desarrollo intelectual del niiio, el 

aspect0 psicosocial lo que recibe desde fuera, por medio de la familia, la escuela, 



aspect0 espontaneo que es el desarrollo de la inteligencia pmpiamente dicha. es 

decir, aquello que no se le ha ensenado pem que debe deswbrir por si solo y es 

por eso que toma tiempo. 

El tiempo es muy importante ya que no se puede acelerar o retardar el 

desarrollo wgnitivo porque es un proceso espontaneo. 

''El tiempo es necesario tambien en tanto orden y sucesion". (PIAGET, 1972: 15) 

Con esto deja entrever su wncepcion biologics del desarrollo, todo a su 

tiempo. 

3.2.1. Periodos del Desarrollo Cognoscitivo Piaget (1972) 

Existe una inteligencia anterior al lenguaje, per0 no hay pensamiento antes 

del lenguaje. 

La inteligencia se apoya en la accion directa para resolver un problema y el 

pensamiento se apoya en un simbolimo que se expresa por medio del lenguaje. 

A continuation se identiiicaran 10s watro periodos del desarrollo 

wgnoscitivo estudiados por Piaget. 

Period0 Sensoriomofriz. ICem a dos ariosl, 

La estimulacion sensorial y la coordinacion de reflejos son las 

caractenstiis mas importantes. 

El bebe wmienza a interactuar por medio de sus reflejos, al aAo ya 

wmprende que la information recibida por medio de 10s sentidos proviene del 

mismo objeto, y comienza a dirigir su wnducta a este mismo. 



Al teninar el primer aRo, su comportamiento es orientado a metas y 

propone soluciones. 

Su lenguaje es unicamente preverbal, utiliia palabras que le peniten 

interactuar per0 no hay frases estructuradas. 

Pericdo Preo~eracional. IDe dos a siete aiios) 

Es el periodo del pensamiento prek5gico y representat'vo. El niRo comienza 

a utilizar simbolos y a hacer operaciones intemas. 

Tiene la capacidad para regresar mentalmente a eventos pasados, se da el 

juego simbbliw, el egocentrismo, el mon6logo colectivo, la centraliicibn y la 

reversibilidad. Se desarrolla el lenguaje hablado. (Las caractertsticas de este 

periodo se desarrolladn mas adelante.) 

Period0 de Operaciones Concretas. IDe siete a once afiosl. 

El niRo utiliia y maneja simbolos sin ningun problem al realiiar 

operaciones mtedt icas.  Adquiere principios de wnse~ac i6n  y cantidad, se 

vuelve d s  socio&ntrico, escucha las opiniones de otros, es capaz de pensar en 

objetos fisicamente ausentes apoyados en ihgenes. Sin embargo su 

pensamiento infantil sigue siendo limitado a m a s  wncretas. 

Period0 de ODeraciones Fmales. IDe doce afios en adelantel 

El pensamiento en esta etapa es 15giw e ilimitado, el adokscente cuenta 

con la capacidad de razonar y deducir lbgicamente hipbtesis o proposiciones. 

Puede manejar enunciados no verbaks, entiende 10s simbobs de algebra. 

la liieratura y el uso de metaforas. Comprenden wnceptos abstractos como 

justicia y libertad. 



Con estos cuatro pericdos Piaget describe la evolucibn del conocimiento. 

aportando con ello una vision basica de las capacidades del ind'~idu0 en sus 

diferentes etapas de desarrollo. 

Se presta especial atencion al segundo periodo, debido al inter& de esta 

investigacion. 

Como caracteristicas del periodo preoperacional se encuentran: 

El pensamiento egocdntrico se expresa cuando el niiio pequeno habb para 

si m i s m  en vez de para 10s demas, y pueden ser varios los niiios que pbtiquen 

per0 ninguno interactua con 10s demhs (mon6logo wlectivo), en este periodo es 

incapaz de pensar desde punto de vista de otra persona. 

Esto va desapareciendo poco a poco, cuando wmienza a tener en cuenta 

la presencia de sus semejantes y descubre b existencia de una realidad d s  

amplii va evolucionando hacia una actiiud mas objetiva analitica y rational. 

Otra caracteristica del pensamiento preoperacional es el pensamiento 

animista se da cuando el nino considera a b s  objetos como dotados de vida y 

wnciencia, asi puede asegurar 'la puerta es mala por que me golpe6". 

El razonamiento irreversible y pmI6gic0, se enfoca a las limitaciones del 

pensamiento infantil como el centralism, caracteristica que no k pemlite tomar en 

cuenta d s  de un aspect0 de las situaciones u objetos, y la irreveffiibilidad 

incapacidad de regresar mentalmente eventos o acciones para dar una explicacibn 

mica de lo sucedido. A la edad de cinw anos el niiio entra en la etapa para 

superar esas limitaciones. 



La imifacibn diferida se basa en la representacibn de conductas adultas que 

va asimibndo de la tealidad que vive. 

El juego simbdlico, en el que el niRo dota de vida a objetos, dandoles 

caractensticas especiales. 

Estos aspectos se llevan a cab0 de manera individual o grupal. 

dependiendo de b etapa en que se encuentre, son mas bien dramatiiaciones o 

representacibn de papeles, situaciones u objetos. 

Estas son b s  caracteristicas especifms que Piaget distingue en el period0 

preoperational y que son facilmente identicadas en b s  reacciones de 10s nifios 

en edad preescolar. 

A Piaget se k considera a d e d s  de psicblogo del desarrollo como 

psicblogo educative, sus aportes fuemn y siguen siendo esenciales en la 

educacibn. 

3.3 Vigotsky y la Construccion Social del Conocimiento 

Lev Seminovich Vigotsky (18961934), nacido en Orsha, Bielormsia, ha sido 

reconocido wmo uno de 10s principaks psic6logos del desarrollo con grandes 

aportes a la educacibn. 

Tom6 corm base para sus studios b s  posiciones marxistas con el fin de 

interpretar y reebborar 10s problemas planteados por la psicologia de su tiempo. 



Su mncepcion wmo lo plantea Carretero (1986) era renovadora y 

enormemente integradora al desarmllo del individuo. 

El desarrollo es dado en un proceso psiwbiologiw y en un proceso 

sociocultural, por lo wa l  Del Rio (1986) wncluye que se ve al desarrollo mmo un 

proceso programado, determinado biologica y culturalmente. 

La wltura es el reflejo de las formas de vida de los pueblos, las 

expenencias educativas, culturales y la interaccion social son muy importantes 

para Vigotsky, ya que toda funcion aparece dos veces, la primera a nivel social y 

mas tarde, la segunda a nivel individual. 

Es decir, para que el desarrollo wgnoscitivo se lleve a cabo se necesita 

que las situaciones y aprendizajes se hagan de forma social. para que Sean 

signficativos y asi poder intemalizar la informadon recibida, a manera de 

rewnstruccion intema de una operacion que fue extema. 

Toda adquisicib wgnitiva se ha visto precedida por una adquisicion 

social. 

'El desarrollo psiwlogiu, estA deteninado por dos tipos claramente 

dlerentes de influendas SOciale% Por un lado, las influendas sodales en el amplio 

sentido de la palabra. Y por otro lado, la influencia social en el sentido de las 

relaciones que el individuo mantiene con sus semejantes, practicamente desde el 

nacimiento". (CARRETERO. 1986.13) 

La actividad instrumental esta ligada a la interaccion social, la actividad 

instrumental se refiere a 10s instrumentos y objetos que se utilizan para extender la 

capacidad de accion. 



Segun Del Rio (1986) Bstos instwmentos generan un context0 intermedio 

entre la realidad y su accmn que permite 0bjeti~ar !as sluaciones y crear 

esquemas de reacci6n estimulo - respuesta. 

Del Rio explica wino el niRo wnoce el mundo por medio del dominio de 10s 

inst~mentos fisicos y serniotiios, como el sentiio y el significado, siendo el 

sentido parte del wntexto comunicativo y el significado parte de la 

deswntextualiacion del lenguaje. 

Uno de 10s alcances de la teoria de Vigotsky es lade integrar la acci6n y el 

significado, el wnocimiento y la accion, la actividad individual y la social. 

El lenguaje para Vigotsky es el grado de representacibn, signiticacibn y 

asimilacibn de 10s instrumentos. 

Rarnirez (1986), describe dos funciones que Vigotsky ve en el lenguaje, en 

el plano social extra psicoltgiw siwe como medio de wmunicacibn, apoyado en 

instwmentos externos y en el plano interno intrapsicoltgico como medio de 

reflexmn. 

Si se rodea al niRo en un wntexto w n  elementos fisicos y sBmiws 

adecuados, seria capaz de ir mks kjos de lo que permitiria su nucleo o Area de 

desarrollo real, es decir, que lo extemo posibil i el desarrollo potential. 

"El habla interna es responsable de !as funciones mentales superiores. 

transforma la percepci6n del sujeto, transforma su memoria y permite la regulacibn 

de la accion para hacer posible la actividad voluntaria". (RAMIREZ. 1986: 16) 



La palabra permite la actwidad refkxiva iniciada con un estimulo que 

Provoca la ebboraci6n intema del concepto. 

Los mediadores de 10s procesos psicol6giws son 10s signos, su us0 y 

dominio ayudan a que el individuo interiorke las relaciones y 10s conocimientos. 

Vigotsky considera que el pensamiento es producto de la interaccmn 

mateMl con 10s objetos, y ve al lenguaje wmo producto de b interaccibn social. 

'El pensamiento no se expresa simplemente en palabras, sino que existe a 

travQ de ellas". (IGNASI y GISPERT. 1986: 21) 

La Patiiipaci6n Guiada es otro punto que resalta en la teoria de Vigotsky 

(1979), su papel como transfonadora de b s  seres humanos por la interacci6n 

entre ellos. 

La importancia de la interacci6n y guia debs  adultos y d e d s  personas en 

los procesos de a p r e n d i i ,  motwan al alumno a encontrar nuevos caminos, a 

marcar la pauta de nuevos aprendizajes e investigaciones. 

En el period0 preescolar, Vigotsky (1979) reconoce que las capacidades 

wnceptuaks del inicio se dirigen al juego y al uso de la hginacibn. "Durante el 

juego el niAo estA siempre por encima de su edad .... Al imitar a sus mayores en 

actividades cukurales aprenddas, 10s niiios crean las oportunidades para el 

desarrollo intelectual. Al principio es por imaacibn, sin embargo en b dinarnica va 

reconociendo las leyes y alcanza un primer dominio del pensamiento abstracto" 

(VIGOTSKY. 1979: 194). Es por eso que afimlaba que el juego dirige el desarrollo. 



Tanto en el juego wmo en la instruccibn eswlar, 10s nilios elaboran 

habilidades socialmnte disponibles y conocimientos que ayudan a intemaliiar. 

Vgotsky no plantea estadios tan especificos del desarrollo como Piaget, sin 

embargo es muy importante retomar su teoria cuando se este educando. 

Las influencias que maneja son muy validas y aplicabks en el desarrollo del 

individuo, como son la relacion entre los seres humanos y su entomo, el 

conocimiento de h s  actwidades que influyen en la naturaleza y la psicologla, las 

herramientas y su uso para el desarrollo del knguaje. 

3.4. Motivacion 

Para Garcia Bacete y Domenech la motivaci6n es b palanca que mueve 

toda conducta y es un proceso que abarca <versos componentes dificiles de 

integrar. 

Reconocen que la mot'ivacibn y el wnocimiento son procesos que 

caractelizan al aprendmje, ya que para aprender es necesario "poder hacello" 

(habilidad) y "queer hacerlo" (voluntad). Tambin dilerencian tres variables de b 

motivaci6n que son: 

Comwnente de exmtativa: El Autoconcepto. 

El comportamLento del estudiinte esta determinado en gran medda por el 

autoconcepto que posea en su momento, ya que 10s individuos anticipan el 



resultado de su conducta a partir de !as creencias y valoraciones que hacen de 

sus capacidades. 

'El rendimiento de estudiante no depende tanto de la capacidad real como 

de la capacidad creida o percibida" (GARc~A BACETE y DOMENECH BETORET). 

Otro aspect0 lmporlante son las relaciones sociales en el desarrollo del 

autoconcepto, en las que intervienen profesores, familiares y alumnos. 

Componente de Valor: Las Metas de A~rendiaie. 

Las metas elegidas se pueden sauar entre dos polos, la orientation 

intrinseca y la orientacidn extrinseca, las metas centradas en la tarea y metas 

centradas en el 'Lo". 

Asi unos estudiantes se mueven por el deseo de saber y el inter& por 

aprender y otros por el contrario se enfocan en la obtencidn de notas. 

recornpensas y aprobacan de otros. 

Ya sea de una u otra orientacibn, si se tiene confmnza en las metas, se 

aceptara el desafio planteado oor la tarea y se esfomr2 por realiiarla con exito. 

ComDonente afectivo: Las Emociones. 

Las emociones forman parte importante de la vida psicolbgica del escobr. 

tenen alta influencia en la mtivacidn academics, en las estrategias cognifjvas y 

por consecuencia en el rendimiento escobr. 

Es necesario atribuir sentido o util'kiad a 10s aprendiijes, rnantener una 

distancia dptirna entre lo que ya se sabe y 10s wntenidos nuevos, para que 10s 

aprendiies Sean atractiios, se disfwte realiiando las tareas, y aflore una 

variedad de emociones poslivas placenteras. 



3.4.1. Motivacibn lntrinseca 

Es aquella que procede del pmpio sujeto, que esti bajo su control y tiene la 

capacidad para autofolzarse. (Garcia Bacete y Dodnech). 

Es producida par cosas inherentes a la inst~ccion. La instNCCi6n es 

intrlnsecamente motivante si el estudiante la considera divertida. 

Cuando el saber es lo primordial, 10s 0bjefN0~ son intelectuales. 

3.4.2. Motivacion Extrinseca 

Es aqoella que procede de fuera y que conduce a la ejecucion de la tarea. 

(Garcia Bacete y DomBnech). 

Son independientes de la inst~ccibn, c o r n  pago o recornpensa, w n  cosas 

que conskiera deseables. 

. Cuando lo primordial son 10s 0bjefN0S materhles. 

La teorla de la motivacibn de Malone sugiere tres factores relevantes dentro 

de la mot~acion. 

Reto. - 
Debe ajustarse al estudiante, no debe ser muy fAcil, per0 tarnpoco muy 

dificil. Variando la diiultad a medida que progresa. 



Curiosidad. 

Sensorial y cognoscit~a, la primera por lo general por efectos visuals 0 

auditivos que sorprenden y atraen la atencibn, y la segunda despertada por 

inforrnacion nueva y sorpresiva que es incompleta para interesar al estudiante. 

Control. 

Se debe ofrecer retroalimentacion, en diierentes opciones y darle poder de 

decision para que se sienta que tiene el control de sus aprenduajes. 

Fantasia. 

Fomenta b imaginacibn de los estudiantes en una situacibn a la que 

incluye imageries vividas y reales en un context0 o evento imaginario. 

Por otra parte la teofia de la mot'iacibn ARCS de Keller indica cuatro 

consideraciones de diseRo en la creacion de la instruction o enserianza motivante: 

la atencibn, que se debe mantener todo el tiempo; la relevancia. que sea de 

utilidad; la confmnza, permitirle salir exloso, d6ndole control; y por uitimo la 

satisfaccibn de usar lo aprendido en forma real y titil. 

La mot'iacibn debe "despertarse" no imponerse; para lo cu61 es necesario 

crear un ambiente que permita al estudiante motivarse por si mismo. 

Las aportaciones de Piaget y Vigotsky acerca del desarrollo cognitiio. 

a d e d s  de los conceptos de motivacibn pbntean elementos basicos para la 

comprensibn de las habilidades del pensamiento, b s  cu6les se describiran en el 

siguiente capitulo. 



Las etapas del desarrollo cognoscitivo tomadas en cuenta en el capitulo 

dos, serAn la base para comprender todos 10s aspectos de 10s que se conforma el 

pensamiento critico. - tema principal del presente capitulo -. 

Es decir, c6mo es que mediante 10s procesos cognoscitivos que realizamos 

desde la infancia, se llegan a formar en nuestra mente 10s conceptos abstractos 

gracias a 10s cuales pensamos. 

Tambikn se ahondad d s  en b definicion y componentes del pensamiento 

critiw, j w m o  surge?, 'Cuales son sus O ~ J ~ ~ N O S ? .  Asi, como conocer abunas de 

las habilidades para desarrollar el pensamiento critico. 

4.1 Pensamiento 

El pensamiento ha sido estudiado en divers05 entornos. - psicolbgiw. 

liierario, linguistico, filos6fiw. bigiw, etc.. - por lo que existen variadas definiciones 

dependiendo de la perspectba que se desee estudiar. Sin embargo, b s  diierentes 

versiones acerca de lo que es el pensamiento son complementarias, ya que el 

pensamiento de alguna manera abarca todos estos ambiios. 



Segun Serrano (1976), el pensamiento podria ser considerado como la 

actividad intelectual que rea l i i  el hombre, mediante la cuAl entiende, comprende 

y capta las necesidades de su alrededor. 

Los pensamientos serian el resuitado de ese pensar que se traduce en 

conceptos, juicios y razonamientos. 

Serrano, menciona 10s factores del pensamiento a 10s que define como las 

operaciones que realua la mente humana cuando conoce; asi distingue 10s 

factores extemos de los intemos. 

Con bs extemos el conocimiento se adquiere mediante 10s sentidos y en 

10s intemos el proceso se lleva a cab0 por la inteligencia y la razbn. 

Yos factores extemos del pensamiento son todos 10s elementos, las 

cosas, las situaciones, b s  fen6menos y eventos extramentales que producen la 

materia de nuestros pensamientos ... Los factores intemos son !as operaciones 

intelectuak que realm la mente humana mediante la elaboracibn de conceptos o 

ideas ..." (SERRANO, 1976: 24) 

Lafarga (1991) por su palte relaciona el pensamiento con la adquisicion 

conceptual, y dice que es uno de los problemas mAs comunes en el aprendizaje. 

Resume algunas de las hip6tesis bAsicas sobre el desarrollo de conceptos e 

ideas. . Que todos 10s nirios nacen con estrategias para interactuar con el ambiinte, 

asi parece ser que 10s bebbs estAn programados para explorar por medio de 

sus sentidos. 



Las estrategias son los puntos iniciks para el desarrollo del pensamiento y 

Bstas cambian c o r n  resuiiado de esa interacci6n con el medio ambiente. 

Con el tiempo las estrategias se vuelven menos autohticas y reflejas y rn&s 

sujetas al control voluntario, es decir el nirio explora con un pmposlo 

especifico y experimenta nuevas formas de expbracibn y de manipulaci6n. 

Todos 10s descubrimientos ocurren en una secuencia fija que se desarrolla 

lentamente. La base Itgica, con la experimentacion cambia con el fin de ajustar 

10s sucesos a un sistema, pen, el cambio es lento y gradual. 

El ambiente que rodea al niiio afecta el ribno de la secuencia. Un nirio necesita 

'wmida para su mente", algunos ambientes ofrecen una alimentacibn mAs rica 

que otros. 

Con las hipbtesis anteriores queda claro que se debe de tener un ambiente 

rico en el que el niiio pueda conocer primero mediante 10s sentidos para tener 

posteriormente un wnocimiento razonado y Iw iw,  es deck inteligente. 

Gracias a 10s experimentos de Wallon se sabe que el pensamiento del nirio 

es diswntinuo y pasa por varim conflictos en Nos que se deben reajustar b s  

factores bioltgicos y sociales que inte~ienen su desarrollo - se debe buscar el 

equilibria de 10s dos factores propiciando un ambiente r im  en oportunidades de 

desarrollo. 

La inteligencia esta basada en la razon y muy alejada del instinto, es la 

inteligencia la que nos ayuda a encontrar soluciones y diversos caminos. 



Sin embargo, en psicologia 10s tbrminos de inteligencia y pensamiento son 

empleados como sinonimos, esto se debe a que ambos tienen como finalidad la 

evoluci6n. 

El ser intel'gente supone emplear la acomodaci6n y asimilacibn procesos 

que implican utilizar conocimientos previos en situaciones nuevas formando 

estrategias de wnocimiento mAs elaboradas -. '... lo que convertiria en 

intel'gentes las conductas seria el mayor grado de adaptacion y lo novedoso que 

puedan presentar soluciones". (LAFARGA. 1991: 146) 

'Pensams porque tenemos que adaptarnos a las situaciones 

wnstantemente nuevas que nos crea la vida". (LAFARGA. 1991 :147) 

El origen del pensamiento es la comprensi6n y uso de 10s conceptos, como 

ya se explic6 anterionnente para que los wnceptos se establezcan, el niiio debe 

practicar su inteligencia sensoriomo~, es decir, conocer el medio que lo rodea a 

travbs de sus sentiios. 

Las activiiades sensoriales se convertirAn en esquernas conceptuales y 

wntenidos wncretos, b s  cuales serAn expresados por intemledio del lenguaje. 

4.2. Procesos Cognoscitivos 

Los procesos cognoscitivos wmienzan antes del nacimiento y duran toda la 

vida, gracias a bstos tenemos las herramientas para resoher problemas y 

evolucionar nuestras estrategias de pensamiento. 



Para que 10s resultados de dichos procesos cognoscitwos Sean 

Satisfactorios, depende del numero de experiencias vividas en la niriez. 

Segun Begley y Hancock (1996) el cerebro de un be% es como una 

coleccitb de neuronas esperando a ser entretejiias, para formar el intrincado tapiz 

de la mente. 

Explican ademas que si las neuronas se usan, se interwnectan en un 

circuit0 cerebral: per0 si no se usan podrian morir. 

'Los genes determinan a 10s circuaos principales y el ambiente se encarga 

con la gran cantdad de mensajes de faciliiar las interwnexiones". (BEGLEY. 

HANCOCK. 1996) 

Las ventanas de oportunidad a las que se refteren Begley y Hancock (1996) 

son 10s periodos critkos en 10s que el cerebro del niilo es mhs maleable, explican 

que si se desapmvecha el tempo en el que estuvo abielta la ventana, se cierran 

las posibilidades para adquinr determinado conocimiento posteriormente. 

Es muy importante el tener experiencias de carActer sensorial para facilitar 

la formaci5n de interwnexiones en la corteza cerebral. 

Es por eso que se recomienda escuchar musica, realiiar ejercicio, tocar y 

estar en wntacto con la naturaleza que nos brinda tan variadas experiencias 

sensoriales que impresionan a 10s sentidos y favorecen b s  conexiones 

neuronales. 

Las emociones pmducidas en cualquiera de las situaciones ya 

mencionadas, si encuentran reciprocidad, las seriales electricas y quimicas que la 



producen se refuerzan - cuando el b e g  toca un juguete y lo lanza, su madre se lo 

devuelve tocando su manita y diciendo palabras de cariiio: -. 

"La rnusica estimula a ciertos patrones cerebraks y enriquece su us0 en 

tareas que requieren de razonamiento complejo" (BEGLEY. HANCOCK. 1996) 

Las experiencias tempranas van forrnando en nuestro cerebro una gran 

carretera de redes neuronales, en la que viaja el aprendizaje y el conocirniento. 

'El proceso de conexion de las neuronas y sus redes es, en realidad. 

aprendizaje y pensarniento ". (IBARRA. 1997: 16) 

Por lo tanto 10s procesos cognoscit~os tiinen su base en 10s sentidos - b 

vista, el olfato, el tacto, el oido, el gusto - que se dan de manera natural, claro esta 

si se k proporciona al nitio un ambiinte en el que pueda experimentar; poniendo 

en prhctica y perfeccionando su imaginacidn, el juego, la emocibn, el equilibrio y el 

rnovirniento. 

Factores con 10s que el nitio ademas de ver, oir, escuchar, etc.. percibe su 

rnundo de una manera especial. 

La percepcibn es masque la sensacion pura, b percepcion va acompatiada 

de sensaciones, ideas, imagenes y emociones. 

Es la relacion entre b que es y lo que vemos, asi podems distinguir b s  

cosas con sentido y no sob c o r n  se ven, por ejemplo al mirar un Brbol de 

manzanas vemos fonas de wlores rojo y verde, gracias a la percepcion 



percibimos las manzanas y las hojas de 10s lrrboks, podemos percibir tambien su 

0l0r y hasta su sabor. 

Lafarga (1991) explica que esto es posibk porque primer0 se evoca el 

objeto por las expectati~as que se tiene de 81, luego se rectiiian las apariencias y 

por ultimo se organizan e integran 10s diversos estimulos para fonnar asi la 

percepcion del objeto. 

La percepcibn es el primer paso en la const~cci6n de ideas abstractas, ya 

que no es solamente lo que percibims con nuestros sentidas, sino que ademas 

nos da 1~4s  infonnacion del concept0 al que nos referimos, porque essn implicitas 

las sensaciones, emociones y la memria. 

4.2.2. Asociacion 

La asociacion nos s i ~ e  para comprender las experiencias pasadas y 

revivirlas, sin dejarlas estlrticas sino al contrario la asociacion nos pennite ver las 

experiencias desde diierentes persped~as y niveles. 

Lafarga (1991) describe los reso~tes que s i ~ e n  de mot~acibn para las 

asociaciones. 

. La tendencia a revivir las experiencias, e identicar 10s detalles sucedidos. 

. El contraste, dia sugiere noche, negro blanco, etc.. son conceptos que siernpre 

10s recordamos juntos por ser opuestos. 



La contigliidad, cuando !as cosas k n e n  relacan una con otra y solemos 

percibirbs juntas. 

Las relacanes Micas, se referen a !as acciones de orden l5gico y sucesivo. 

Las afinidades afedwas, cuando sauaciones agradables nos recuerdan otras 

igual de agradables, por ejemplo ver un paisaje de primavera evoca !a sonka 

de un niRo, las dos son snuaciones agradables y por el wntrario puede que las 

haya desagradables. 

Las necesidades e intereses del momento, es decir lo que en el momento dado 

presenta mayor inter& para nosotros, es lo que decide la asociacibn. 

Las asociaciones, sea cud1 sea su motivacan permiten ampliar !as 

estrategias de pensamiento, ya que modifican la inforrnaci6n sin que pierda su 

esencia, estimulando la capacidad de un pensamiento Bgil y con variadas 

conexiones. 

4.2.3. Memoria 

'El arte de rewrdar es, antes que nada, el arte de asociar". (LAFARGA. 

1991:124) 

Para !a buena memoria. es importante asociar b s  cosas, asi recordaremos 

con facilidad la informaci6n que se grab6 bien en nuestra mente y la podemos 

utilizar en cualauier momento. 



Con el paso del tiimpo vamos perdiendo la plasticidad cerebral, se nos es 

d s  dficil grabar 10s recuerdos, ya que 10s tejdos estAn endurecidos y ias huelbs 

nose graban fAcilmente como en el tejido suave de un niiio. 

Lafarga describe que existen tres condiciones que hacen posible grabar en 

la mernoria 10s acontecirnientos o experiincias: 

Una fuefte impmsi6n que altere demasiado que no se pueda olvidar, el 

inteds y/o atenci6n en la actwidad o experiencia, el engranaje de esa experiencia 

con okras pasadas - asociacion -, y la plasticidad de 10s tejidos ne~iosos, mientras 

d s  suaves, d s  fuerte es la huella que se deja. 

La memoria puede ser sensorial o intelectiva, la primera es d s  instintiwa y 

m d n i c a  y la segunda es ya propiamente una funci6n de la intel'gencia que sabe 

captar, sintetizar y asimilar lo esencial. Sin embargo las dos esMn presentes en 

cualquier experiencia. 

Para lsauro Blanco (1997), la memoria es indispensable para poder escalar 

a lffi siguientes niveles cognoscitivos. 

Explica que la memrizacion basada en la repeticidn mecanuada no 

favorece el desarrollo del pensamiento cuando se promueve de f o m  aislada, sin 

embargo es necesatio el dominio de conocimientos (adquilidos mediante la 

memomaci5n) como un paso hacia niveles superiores, es decir cuando la 

informacibn memorizada es utiliiada para aprendkajes posteriores. 



La atencidn es un hecho que involucra el cuerpo y la mente, es por eso que 

cuando hay atenci6n se logra un mayor aprendizaje, fiijBndose en la memoria 10s 

hechos o fenomenos. 

"Aunque la atencibn es un fenheno esencialmente psicol6giw, nuestro 

cuerpo participa rnuy de cerca, y lo hace sobre todo en fona  de tensi6n rnuscukr, 

aceleraci6n o retraso de actividades taks corno la digestion la respiracan y la 

circulaci6nm. (LAFARGA. 1991:138) 

La atencibn se clasifica en espontdnea, cuando responde a intereses del 

rnomento; y volu"ta"a cuando responde a intereses diversos del objeto que se 

trae entre manos. 

La wmprensi6n es la capacidad de captar la naturakza, el signif~ado o la 

explicaci6n de algo para tener una idea clam. 

La comprensi6n estB muy influenciada por 10s diersos arnbiintes en 10s 

que se vive. 

Cuando hay una maduraci6n de las capacidades intelectuaks del niRo y de 

10s conocirnientos adquiridos hay una cornprension de 10s sgnificados. 



Tanto el lenguaje como el pensamiento simboliw son muestra de ello, ya 

que proporcbnan datos en 10s que se puede ObseNar c6mo es la comprensi5n 

que hace el niiio de su mundo. 

Mientras el niiio madura va tenkndo nds disposicibn para wmprender. 

Sin embargo antes de que se db esto se d e k n  desarrollar el sistema 

ne~ ioso  y cerebral del nifio para que sea funcbnal, - ya hablabamos de la 

importancia de 10s primeros anos de las experiencias que favorecen su desarrolb-. 

La comprensibn se da en forma crond&ica, wmienza w n  el razonamiento 

concreto que despubs se transforma en abstracto: se debe iniciar con actividades 

wncretas en las que el nine debe diferenciar las wsas que ve, oye, huele y siente. 

'La comprensi5n se inicia cuando 10s niiios desarrollan la capacidad de 

discrimination" (STAT, 1980: 85) 

La comprensibn se hasa en conceptos, 10s cueks son simbblicos porque 

dependen de las propiedades de sluaciones u objetos tanto ausentes como 

presentes. 

Los conceptos cambian wntinuamente en !a medida en que se acumubn 

nuevos conocimientos. 

Los wnceptos aparecen cuando uno esta seguro de lo que wnoce y sak .  

y puede dar una cbra explicacibn, asi por el contrario la imprecisibn de 10s 

conceptos de un niiio afectan su comprensibn. 

Es cierto que lo niiios aun no tenen bien estructurados sus wnceptos o 

definiciones; y tamb'in es cierto que lo m8s importante para la comprensibn es la 

maduracibn, la cual se adquiere en 10s primems aiios de vida con la expbracion 



sensorial, la manipulacibn motora, expresibn de dudas y preguntas, tener un 

rnedio de comunicaciirn dotado con imageries que le ayuden a desarmllar 

estereotipos y la comprensibn de ellos. 

"Cuando una persona llega a la wmprensibn puede uti l i i r  la information 

con diferentes palabras, puede proporcionar ejemplos y depender menos de una 

codicaciirn rigida, rnemorizada". (BLANCO. 1997: 31 1) 

4.3. La Escuela y el Pensamiento Critico 

La atencibn al pensamiento critic0 surge de las ideas anti-tradicionalistas de 

la escuela nueva - donde se busca la participacibn activa del estudiante con las 

materias y contenidos -, con el fm de dar importancia y desarrollar las habilidades 

wgnosc l~as dentm de bs  contenidos escobres, asi wmo de crear wnciencia de 

la realidad que vive el sistema escolar en nuestm pais, en el que solo se instruye y 

nose educa. 

Como explica Rugarcia (1994). 10s estudiantes no comprenden lo que 

saben, no son capaces de pensar por si mismos; se saben las wsas de memoria 

pew son incapaces de llegar a la reflexibn. 

Maureen Priestley (1996) en su libro 'Pensamiento Critiw", habla del reto 

actual de la educacibn que wnsistente en desarrollar indi~iduos autbnomos, 

pensantes y productivos, esdecir, que 10s aprendiijes vayan m8s all$. 



(se Pongan en p~ctica); que 10s alumnos aprovechen al rn i x im sus aprendizajes. 

gue 10s utilicen. 

Para ser elementos ac t~os  se necesita conocer la importancia de lo que se 

estA aprendiendo, ser wnscientes de la realidad. 

"El pensamiento critico tiene lugar dentro de una secuencia de divemas 

etapas, comenzando por la mera percepciirn de un objeto o estimulo, para luego 

elevane al nivel en que el indivauo es cap= de discemir si existe un problema, 

cuando se presente k t e  y proyectar su soluci6n". (PRIESTLEY. 1996:15) 

El pensamiento critico es el pmceso que permitirb obtener pmvecho de b 

information recibida y ponerla en prbctica en &versos wntextos. 

Otm punto importante es el procesar la informaci6n - por medio de nuestros 

sentidos -, desde pequeiios comenzamos a dar respuestas simples a estimulos y 

vivencias que distinguimos, posteriormente y poco a pocu empezamos a uti l i i r  

una gran variedad de respuestas para hacer frente a las interrogantes ya Sean 

simples o wmplejas. 

AdemAs de procesar b informaci611, el pensamiento critico busca que 10s 

alumnos Sean conscientes de dichos procesos de pensamiento, a lo cub1 se k 

denomina 'metacognici6n", en la que se involucra al estudiante en el proceso 

permitiendole que establezca sus metas y bgros a seguir, asi wmo evaluar su 

desempetio, esto fomentarb su mot'Naci6n intrinseca. 

Es tambien importante que el alumno c d i q u e  la informaci6n recibida, de 

manera que Sean capaces de recurrir a elb en el futuro; el ordenar la informacan 

aumentarb las posibilidades de que el material quede registrado en la memoria. 



Bertha L. Guerrero en su articulo 'Pensamiento Critico como Habilidad 

Cognfiiva" habla de algunas de las d s  iqortantes caracteristicas del estudiante 

en un proceso cognit~o para desarrolbr el pensamiento critiio. 

En primer lugar, resaRa que el alumno tiene la capacidad de regular su 

pensamiento a trav& de un control consdente (metawnocimiento); tambin 

a f ina que el estudiante cuenta con las habiliades - posteriormente se 

describiran - de 'sobrevivencia" que k permitian seguir aprendiendo por si mismo 

y liiiar positivamente en cualquier infonnacibn o eventos nuevos. 

La autora recnnienda la instruccibn socdtica, basada en la lbgica, ya que 

al usar la discusibn socdtica el alumno cuestiona, razona sus pensamientos y su 

forma de expresarlos para buscar su fundamentaci6n. 

Ennis (1978) enlista las disposiciones importantes del pensarniento critiio. 

. Considera b situaci6n total. 

. Mantiene en mente su inter& original o basico. 

. Buaca alternativas. 

. Esabirto. 

. Trata de manera ordenada bs partes de un todo cornplejo. 

. Ut i l i i  habilidades de pensamiento critico. 

. Es sensible a b s  sentimientos de otms. 

. Ut i l i i  sus pmpias habilidades de pensamiento critico. 



Rugarcia (1993) wncluye que el pensamiento critico se desarrolla, no se 

aprende; no es un wnocimiento, es mAs bien un m5todo o un proceso que se 

basa en el razonamiento cuaadoso, en la busqueda y aplicacan del 

conocimiento; y no es una actiiud sin0 una capacaad o habilidad wmpleja. 

Un buen pensador critic0 requiere actiides como cuestionar, buscar la 

verdad, tener apertura, etc.. asi como manejar ciettas habilaades de 

razonamiento, por ejemplo clasificar, generalizar, ver conexiones patte-todo. 

distinguir y trabajar analogias. 

4.3.1. Filosofia Para Niiios 

El filbsofo estadounidense Matthew Liprnan propuso un programa de 

educacbn atemativa para lograr un pensamiento critiw llamado. 'Filosofia para 

nirios". 

Despub de enseriar filosofia de forma tradicional dorante muchos alios. 

wmenzb a interesarse en la forma en que b s  nirios desarrollan sus habilidades de 

pensamiento y empezb a escribir novelas filosbficas para nirios, en bs que se 

diicuten problemas de forma amena. 

Como resultado observb que se estimulaba el pensamiento critico y creativo 

del nirio, asi wmo su imaginacibn moral comprendiendo distintas experktncias y 

hasta autocorregirse. 

La filosofia es donde cada individuo tiene la oportunidad de refkxionar 

sobre su propia existencia y decidir libremente el ~ m b o  de Bsta. 



Dicho program tiene como objet'wo primordial recrear la filosofia, ya que 

son 10s nirios quienes, guiados en su inter& y cuestionamientos conducen las 

clases. 

El lema es "A pensar se aprende pensando". Aqui las experiencias, ideas. 

reflexiones y previo conocimiento de los niiios son b s  ekmentos fundamentaks 

en el proceso de aprendizaje. 

La curricula de la escuela, no estd vertebrada alrededor de las preguntas. 

sino alrededor de las respuestas. 

La mecanizacan del conocimiento da como resultado, ario tras alio, niiios y 

j6venes cada vez menos pensantes. 

Con esta preocupaci6n e interes se inicia el programa de Filosofia para 

nirios. 

La tolerancia, el respeto a las ideas ajenas, el ser inteligente, compaiiero. 

amigo, solidarb; son acciones que se aprenden lkvando un programa educat'wo 

corm este. 

Se aprende a analhar y criticar dentro de un ambiente de respeto y 

oportunidad. 

Asi la Filosofia para niiios de Lipmn intenta construir un Ambao adecuado 

para el desarrollo de conductas criticas, creativas y cuidadosas hacia la 

constwccibn de un mundo mejor. 



4.3.2. Creatividad 

Para Robert Ennis el pensamiento cntiw y creat~o implica juicios acerca de 

la calidad del pensamiento involucrado; todo buen pensamiento debe incluir tanto 

evaluacibn de la calidad y produccibn de novedad y camb'o. 

La production de novedad, el ser creat~o es un elemento nuevo que toma 

en cuenta Ennis en el desarrollo del pensamiento critico, ya hablamos acerca de 

poner en practica 10s aprendiiajes y de buscar aitematwas de soluci6n: la 

creati~idad fomla parte de esa soluci6n. 

La habiliad de formar combinaciones de ideas para lknar una necesidad 

compkta se ajusta a 10s fines del pensamiento critiw. 

Hay varios aspectos sobre la creatkidad que apoyan 10s 0bjetiiv0S del 

pensamiento critico. 

La creatividad es llevada por un intern0 deseo y preparacibn, es involucraffie 

con el tema. 

La creatividad es mvida por una mtivaci6n intrinseca mAs que extrinseca. 

. La creatwidad incluye refonular ideas, es decir es Rexibk para ver las 

diferentes perspedwas. 



4.3.3. Aprendizaje y Transferencia 

Los seres humanos interpretamos el rnundo a traves de eStNctUraS 

llamadas esquemas, eslos esquemas son la base de toda nuestra perception y 

wmprension del mundo, la raiz de nuestm aprendizaje. 

Para Palacios Calderon (1981), aprendemos y procesamos infomacion 

cuando tiene signticado, esa busqueda de significado es innata y orientada a la 

supe~vivencia, a la vez dicha busqueda se efectua a traves de patrones que 

categoman infomacion. 

La fisiologia y las emociones son tambien parte importante en el proceso de 

aprender, Palacios (1981) dice que aprender es tan natural wmo respirar aunque 

puede ser inhibido o fadlitado, asi wmo tambien las emociones y experiencias 

pueden wntinuar vibrando rnucho tiempo despues de suceder. 

Para Priestley (1996) el aprendizaje orientado hacia un objeto, debe 

inwrporar y organizar la nueva infomadon al conocimiento ya adquirido. Con el 

fin de obtener un repertorio de estrategias de wnocimiento y metawrnunicacion. 

Los aprendizajes escolares la mayoria de las veces se dan, pem en 

realidad jwantos alumnos aplican 10s wnocimientos eswlares fuera de la 

eswela?. 

Para lsauro Blanw (1997) el aprendizaje implica la utilizacion de wnceptos 

cognoscitivos como la memoria y la wmprension. Tambien dice que la persona es 

competente solo cuando comienza a utilizar en el mundo real 10s aprendizajes 

aprendidos en foma abstracts. 



Para que se den 10s aprendizajes Blanw (1997). describe cUatr0 

fundamentos: Motivacibn, que el aprendhaje despierte inter& o viceversa. 

Reforzamiento positive, Significado, el conocer la utiliiad de los aprendhajes. 

Retencan, a travh de b frecuencia y repetiii4n de los aprendizajes, y 

Transferencia, cuando hay la capacidad de modificar la infonacibn recibiia y 

adaptarla a otras sluaciones. 

Echeverria (1992) dice que la transferencia o ausencia de transferencia de 

las habilidades de razonamiento es un problema central, que requiere de mas 

investigacibn y estudio del que hasta ahora se le ha dedicado. 

Los alumnos pueden resolver las sluaciones preestablecidas en un sal6n 

de clase per0 no estan habiliados para el analisis y resolucibn de problemas 

reaks, no tknen un criterio de verdad desarrollado. 

Cuando 10s aprendiijes son verdaderamente significatios, el alumno b s  

aplica - transferirlos - en cualquier Bmbio de su vida eswlar y extraeswlar. 

Para lsauro Bhnw (1997) b transferencia de aprendizajes es el poner en 

practica 10s wnocimientos para la adquisicibn de nuevos aprendizajes que llevan 

al indiiiduo a ser competente. 

Es por eso que propone dtodos enfocados a aprender, pensar, crear y 

solucionar problemas y no tanto en la cantidad de infonaci6n a ser aprendida. 

El pensamiento critic0 se interesa por el procesamiento de la infonacion 

que se recibe en el salbn de clase, y lo que es aljn mas importante, por la 

aplicaci6n de esas facultades de procesamiento en las sluaciones de la vida diaria 

que se presentan fuera del salbn de clases". (PRIESTLEY. 1996: 15) 



La enserianza del pensamiento debe considerarse wmo una materia que 

es Parte integral en todo lo que hacemos y aprendemos ya sea dentro o fuera del 

ambito escolar. 

Si se logra introducilla integralmente habh mejoras en b s  contenidos de 

las materias y en la resolucibn de problemas personales. 

Para lsauro Blanco hay mAs transferencia cuando: 

Existe mayor semejanza entre aprendizajes antiguos y nuevos. 

Es m6s cercana y frecuente la asociacion entre dos aprendizajes. Los temas 

deben estar relacionados para que adquieran sentido. 

. Es m6s efectwo el aprendiiaje original, ya que 10s primeros aprendizajes se 

asientan mAs profundamente en el cerebro. 

Es h s  consciente la identiicacibn de elementos esenciales e invariables de 

un a p r e n d i i ,  para b que se requiere de una buena clasifcacibn y 

jerarquizaci5n de 10s contenidos. 

La interacci5n entre familia y escuela expone Rugarcia (1994). fomenta la 

transferencia de aprendizajes, asi cuando 10s padres y maestros tienen la misma 

filosofia educatwa se complementan y apoyan a que se establezcan y fijen b s  

estrategias de pensamiento en el nitio, pero si por el contrario familia y escuela 

persiguen 0bjef~OS diierentes se wnfundira al alumno. 



Bbnco (1997) adends de la buena relacibn familia - escueb, agrega la 

sincronia entre objetivos, metodologia y evaluacibn c o r n  importantes para el Bxito 

en la ensetianza y adquisicibn de aprendizajes. 

Asi es wmo por medio de aprendizajes significatiios y su transferencia a la 

vida cotidiana, se forman las herramientas para un pensamiento critico. 

4.3.4. El Maestro del Pensamiento Critico 

Maestros y alumnos son esenciales en el proceso de ensetianza 

aprendiie, sin embargo es el maestro, quien toma b iniciattia en la tendencia 

educatiia que desea lkvar a cabo para promover 10s conocimientos a sus 

alumnos. 

En la enseitanza del pensamiento critiio, sedan tambien las caracteristicas 

principales que deben mover al maestro dentro del salbn de cbse, para cumplir 

con el objetivo de crear alumnos analiticos y prCIcticos en cualquier situacibn. 

Priestley (1996) describe a un maestro del pensamiento critico con un 

amplio criteria, con capacidad de indagar wales son b s  cualidades y habilidades 

especiales de todos sus alumnos, es decir conocer sus necesidades personaks 

para ayudar asi a edificar su autoestima. 

El crear un ambiente seguro y estimulante es lo principal, para despubs 

iniciar el camino para el pensamiento critico, que requiere que el alumno trabaje 

un poco mAs w n  la infoimaci(m recibida, la comprenda y la analice. 



Al mismo tempo que el maestro corm guia le va ayudando a conocer sus 

caracteristicas, habiliades y liitaciones, para que el mismo alumno descubra 

cbrm es su pensamiento (metaconocimiento). 

El papel del maestro es preguntar y generar las respuestas, sin miedo a la 

diversidad de opiniones propiciando el compafierknw, la comprensi6n, el respeto 

a !as ideas de 10s dembs y el fundamentar cada respuesta dada. 

4.4. Habilidades del Pensamiento 

Para Rugarcia (1993), las habilidades de pensamiento no son 

conocimientos ni actiiudes, son una especie de herramienta para aprender y 

aplicar el wnocimiento, las habilidades no se aprenden se desarrollan. 

Maureen Priestley (1996) da una breve expliicaci6n de las habilidades del 

pensamiento que considera impoltantes en su libro 'Pensamiento Critico". 

A continuaci6n se describen algunas: 

percibir: 

Es ser consciente de algo a travbs de 10s sentidos: de lo que escuchamos. 

olemos, vemos, tocamos y degustarnos; es tener conciencia de la estimulaci6n 

sensorial. 

La capacidad de percibir algo nos pennite iniciar el procesamiento de la 

infonnacion. 



Obsewar: 

Es adverlir o estudiar algo w n  atencibn, cuaksquiera que Sean 1os sentidos 

queen ello se empkan. 

La 0bSe~a~k in  nos ayuda a adquirir mayor conciencia de las caracteristicas 

especiales de los objetos que percibimos. 

Discrirninar 

Es el ser capaz de reconocer una diferencia o de separar las partes o los 

aspectos de un todo. 

Discriminar requiem de la habilidad de reconocer las semejanzas y 

diferencias entre dos o m8s objetos. 

Nornbmr/ ldentficac 

Nombrar algo consiste en utiliar una palabra para identificar a una 

persona, lugar, wsa o concepto; es saber designar un fenbmeno. 

La habilidad de nombrar mejora la capacidad de organizar informach para 

que pueda ser u t i l ida  en el Muro. 

Ern~areiar: 

Consiste en reconocer dos objetos de caracteristicas similares. 

Es ser capaz de reconocer dos objetos iguales, separarlos de 10s d e d s  y 

formar w n  ellos un par o pareja. 

Idenfmcar Detalles: 

lrnplica poder distinguir las partes o 10s aspectos especifiws de un todo; 

esto ayuda a que los alumnos obtengan una idea acerca de una historia o 

ilustracibn ademas de percatarse que ios detalles conforman un todo. 



Recordar 

Requiere que extraigamos de la memoria informacibn pasada que puede 

Ser importante o necesaria para el presente. 

Es necesario activar nuestro banco de rnernoria para incrementar asi 

nuestra habilidad de pensar con rapdez y efciencia. Si codiicamos 

adecuadamente la informaci6n sera mas fhcil recuperarla. 

Secuenciar lonlenar): 

Consiste en disponer las cosas o las ideas con un orden cronobgico. 

alfabktico o segun su importancia. 

El establecer prioridades es muy ail en la organizaci6n del pensamiento. 

Nos ayuda a reconocer objetos mediante un criterio determinado, facilaa el acceso 

al banco de mernorb y nos ayuda a exponer la informaci6n que esta a la mano. 

Inferir: 

Consiste en ut i l i i r  la informaci6n de que disponemos para apliiarla o 

procesarla con miras a emplearla de una manera nueva o diferente. 

lnferir requiere de utilizar las habilidades mencionadas anteriormente - 
percibir, observar, nombrar, recordar, secuenciar, - al rnismo tiimpo para 

transformar la informaci6n. 

CornDarar/ Contrastar: 

Consiste en examinar 10s objetos con la finalidad de reconocer 10s atributos 

que los hacen tanto semejantes como diierentes. 

Oponer dos objetos haciendo hincapik en sus dierencias. 



Comparar y contrastar permite al estudiante procesar datos, lo cual 

wnst'tuye el antecedente de su capacidad para disponer la information de 

acuerdo con gwpos o categorias. 

Cateoorizar/ Clasifiiar 

Consiste en agrupar ideas u objetos con base en un criterio deteninado; 

por ejemplo: todos 10s animales que v ~ e n  en el bosque, todos 10s objetos rojos. 

Clasifcar nos permite acceder facilmente a la informaci6n o estimulos de 

10s que somos receptores. 

Describir / Explicar 

Consiste en enumerar las caracteristicas de un objeto, hecho o persona; 

comunicar c6mo es o c6mo funciona algo. 

Para describir nos valemos de palabras o idgenes. 

Explicar requiere de un elevado n ~ e l  de oqanizacibn y pbnificacibn de !as 

ideas. 

Estas son las habilidades que se han mencionado durante todo el capltulo; 

de una u otra forma, todos 10s autores aqui citados hacen referencia a ellas como 

la base para el desarrollo de un pensamiento critiw. 

Son b t a s  habilklades las que ayudan a tener una clara estructuracibn de 

nuestras ideas y conceptos, e incorporan de manera adecuada 10s estimulos que 

recibimos del medio ambiente, formando estrategias competentes para la 

aplicacion de 10s conocimientos en la vida escolar y extraescolar. 



Precisamente es la transferencia y aplicabilidad de wntenidos. uno de 10s 

objetivos que persigue el jardin de nirios "Kid's Kinder y Gym' para lo cual lleva a 

cab0 un programa basado en la filosofia de la education personaliada, el cual se 

desaibira en el siguiente capitulo. 

El metodo que propone la institution esta fundamentado en 10s principios 

de la escuela nueva, planteando objetivos y actividades encaminadas al desarrollo 

de habilidades del pensamiento critico. 



CAP~TULO 5 

EL METODO DE TRABAJO PROPUESTO POR EL 

JARD~N DE NINOS "KID'S, K~NDER Y GYM", 

COMO ESTIMULANTE PARA EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO CR~TICO EN EL NINO DE 

PREESCOLAR. 

En el presente capitulo se describiran 10s pasos metodoltgicos que se 

siguiemn en la real icibn y logro de los objet~os de esta investigacibn, la cual 

se bas6 en el &todo cualaativo etnogdfico. Asi como tambibn se presenta el 

analisis e interpretacibn de los resultados obtenaos mediante la implementacibn 

de dicha metodologia. 

5.1. Metodologia 

El planteamiento del pmblema a investigar, su justifcacMn, las preguntas 

de investigacibn y 10s objetivos que se fijaron para la realizaci6n del presente 

trabajo ya fueron expuestos en la intrcduccion. 



A continuacion se presentan los momentos en que se desarroll6 la 

investigation. 

Se comenzd con la rewpilacibn de material bibliografio para la 

e~tNCtUraci6n de un marco teorico que conceptualizara la educacibn (en 

especifico la escueb nueva), las caracteristicas del niiio de preescolar y el 

desarrollo y pritctica de habilidades del pensamiento critico en 10s procesos de 

enseiianza aprenduaje. 

Todo esto con el fin de faciliar la wmprensan de 10s datos encontrados 

durante la investigacibn de campo. Que al finaliiar se unieron para integrar un 

marco teorico acerca del metodo de educaci6n personaliiada y c o r n  desarrolla 

las habilidades del pensamiento critico en el nilio de preescolar. 

Los criterios apliiados para la seleccibn de la muestra fueron, el tiempo que 

10s niiios lkvaban trabajando dentro de un Mtodo de education personalizada. 

dos alios en el kinder, sus caractensticas (normaliacit~n y adaptation a la forma 

de trabajo), asi como el tiempo con el que se wntaba para la recopilacion de la 

informaci(m. 

Finalmente se decidi6 estudiar 17 niiios del g ~ p o  de segundo. (formado 

por 24 nilios) los cuhks cumplian con el requisite de haber estado al menos desde 

el alio anteilor en la escuela, 10s siete restantes del g ~ p o  no se tomaron en 

cuenta, ya que eran un alio mayores y cursaban el grado de preprimaria. 

La recopilaci6n de datos se llevo a cabo al principio del segundo semestre 

en las instalaciones del Jardin de niiios "Kids Kinder y Gym: ubicado en calle 

Tlaxcala No. 2048 de la wlonia Los Angeles en Uruapan Michoacan. 



El trabajo de campo consistic3 en la real ic i6n de observaciones dentro del 

gWP0 durante cada una de las actividades diarias, entrevistas con maestras y 

padres de familii y aplicacion de pruebas especificas a los nirlos para wnocer la 

practica y desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

Para la realizaci6n de las 0bSeNa~i0neS se diserl6 como instrumento una 

guia de ObSeNa~i0~eS con datos especifiws que apoyaran al investigador en la 

identiicacion del ambiente, caracteristicas del m5todo de trabajo y b s  respuestas 

de 10s niiios hacia bstos, con el fin de identicar relaciones entre el &todo de 

educacidn propuesto por la instiiucion y las actiiudes y acciones de los niiios. (Ver 

anexo Nol) 

Bajo 10s lineamientos establecidos en la guia de observaciones, se 

0bSeNaron tres sesiones de cada una de !as Areas en que los niiios participan 

diariamente, las cueles son: Ingks, Gimnasio (psiwmotricidad). Taller (expresion 

g r X i o  pl8stica). Trabajo personal (con material didActico. Montessori y educative). 

asi como ~bSc?Na~ i~~ t?s  de su comportamiento afectiio social. 

Las entrevistas fueron semi est~cturadas e informales, M s  a manera de 

charlas, la primera se realiz6 a la directora del jardin de niiios, con el fin de 

conocer la filosofia y objetivos educat~os en 10s que se basa el trabajo educati~o 

del kinder. (Ver anexo No. 2) 

Con 10s padres de familia (mamhs), se abord6 el tema de los cambiis 

detectados en 10s niiios durante el period0 que llevan en el kinder y sobre 10s 

objetivos y metas a lograr en la escuela, asi como su contribution para que bstas 

se cumplan. (Ver anexo No. 3) 



Ademas de las entrevistas, se pidio a 10s papas wntestaran un 

cuestiinario, donde se pedia ilustraran w n  ejempbs, la forma en que su hijo (a) 

pusiera en prActica en casa cada habilidad. en la hoja que se les entrego, se 

definia cada habilidad para unificar los criterios. (Ver anexo No.4) 

La finalidad de las entrevistas y cuestionarios a 10s papas fue el conocer un 

poco la transferencia y apliiacion de 10s aprendizajes, en especifico de !as 

habilidades del pensamiento fuera del context0 escolar. 

Con la maestra encargada (titular) del g ~ p o  se tuvieron varias charlas, en 

las que se trataron diversos temas, unos generales, de actaudes y avances del 

g ~ p o  en general, en otras ocasiones rrds especificos sobre aspectos y wnceptos 

a desarrollar y su e t o d o  de aplicacion. (Ver anexo No.5) 

Debido a que durante las sesiones obsewadas no se pudo cornprobar que 

los 17 nirios ejercitaran todas y cada una de las habilidades del pensamiento 

propuestas en el marco tebriw, ya que el tiempo de cada sesibn en la que 

trabajaban con matelial de f o n a  individual era de 45 minutos y solo alcanzaban a 

trabajar un promedio de dos o tres matenales por niilo. 

Se decklid aplicar una p ~ e b a  en la que los nirios tuvieran oportunidad de 

ejercitar !as habilidades de fomla especifca, w n  una mayor obse~acion del 

proceso en cada actiiidad a realiiar por 10s niilos. (Ver anexo No.6) 

La p ~ e b a  o test que se aplico a cada uno de 10s 17 niiios elegidos como 

muestra, tenia wmo finaliad evaluar el desarrolb y prhctica de cada una de las 

habilidades del pensamiento descritas en el marco teorico. 



Para la aplicacibn de la pNeba fue necesatio que el investgador citara a los 

nifios por las tardes, ya que en pmmedio se requeria de 1 hora 30 minutos en la 

realizacibn de todas las actividades propuestas en la p ~ e b a .  El trabajo se realuo 

en la instiiucibn para dar &s confmnza a los pequefios. 

El test requeria de activdades diierentes para cada una de las habilidades 

que consistian en: 

Habilidad de Percibir 

Se basaba en poner en practica sus sentidos y agudiiarlos. Con los ojos 

cerrados 10s nifios debian identiiicar diferentes sabores, olores, sonidos, tekturas y 

formas. 

Habilidad de Observar v Describir 

Consistia en 0bSe~ar cuatro objetos (mesa, libro, tijeras, computadora) y 

responder cuatro aspectos como (color, numero, uso, lugar donde se pueden 

enwntrar). 

Habilidad de Discriminar: 

La p ~ e b a  se basaba en seleccionar los objetos que no fueran iguales, se 

trabaj6 con cinco diferentes objetos, wmo semillas, pasta, fichas. Idpices, pelotas 

yen la ultima se pedia al nifio distinguiera la diferencia entre dos objetos similares. 

Habilidad de Nornbrar e ldentificar Detalles: 

Consistia en mostrar al nifio 24 dibujos incompletos de uno en uno, y 

pedirle nombrara lo que veia y qub le hacia faita al dibujo. Por ejemplo: un gato, le 

faltan 10s bigotes, una casa le falta la puerta, un saw, le faitan 10s ojales. 



Habilidad de EmDareia,ar: 

Se realiaron cuatro actwidades, cada una consistia en aparear 10s objetos 

iguales Y formar parejas, se formaban ocho parejas en cada actwidad. La primera 

fue de fguras geornbtrkas, la segunda de dibujos varios, b tercera con semillas, y 

la ljkirna con tarjetas con solo la mitad del dibujo. 

Habilidad de Recordar 

Se mostraban al nitio una sene de cuatm o seis tajetas con dibujos de 

frutas, anirnales y figuras geombtricas, se iban sacando una por una y se 

acornodaban frente al niRo, luego se recogian y se k pedia al nitio repitiera el 

orden en que habian aparecido las taietas, ahora sin verlas. Se hicemn tres 

veces, una de seis ta jetas y dos de solo cuatm. 

Habilidad de Secuenciar: 

Consistia en acomodar en secuencia l5gica de menos a mas una serie de 

cuatro tajetas con un dibujo al cud1 se iban aiiadiendo aspectos de uno en uno 

hasta quedar teninado, se trabajamn seis dibujos diferentes cada uno de cuatro 

ta jetas. 

Habilidad de Comoarar Y Contrastar 

Se pregunt6 para que se usaban dos objetos diierentes pero con 

caracteristicas sirnibres como: Un abrigo y un su&er, el piano y el violin o b leche 

y el agua. 



Habilidad de Inferir 

Para esta habiliad se hicieron ocho "adivinanzas" al niiio, se daban tres 

caracteristicas de un objeto comun, y el adivinaba de lo que se estaba habbndo. 

como por ejemplo, es pequeiiita y de ferro, se u t i l i i  para abrir puertas, 'La llave". 

Habilidad de Clasificar: 

Consistia en acomodar 48 fguras geom&rkas, segun el criterio indicado, por color 

(rojos, azules, amarillos), por figura(circulo, cuadrado, Wngulo, reckingulo), por 

tamaiio (grandes, pequeiios), por grosor (gruesos, delgados), por fgura y color 

(circulo amariilo), por figura, color y tamafio (trihngulo, azul, grande), por figura, 

wlor, tamaiio y grosor (cuadrado, rojo, pequeiio y gweso). 

Para establecer 10s parimetros de evaluacibn se decidi6 sacar un 

porcentaje individual de cada habilklad, segun 10s aciertos obtenidos. 

La habilidad se daba por adquirida y practicada si el niiio obtenia un minimo 

de 60 % de aciertos. 

Despub de obtenida la infonacion de campo se orden6 y clasfico 

tomando en cuenta 10s 0bjeti~0S y preguntas de investigaci5n, para crear 

categorias generales por temas. 

Despubs esas categorias se confrontaron w n  las teorias expuestas en el 

marco teoriw del presente trabajo para dar paso al desarrollo de unidades de 

analisis, mas especifcas que sustentaran las categorias planteadas. 



Asi fue como se formaron cuatro categorias que, a su vez, se dividienn en 

unidades de anAlisis, acerca de 10s resuitados obse~ados en la prktica y las 

teorias que conforman el marw tebrico. 

Estas categorias se unieron al trabajo de investigaci6n formando una nueva 

teoria. 

Despues de haber desamllado cada una de las categorias con sus 

unidades de anhlisis, se retomaron 10s puntos mhs importantes para llegar w n  

ellos a las wnclusiones generales del trabajo de investigation. 

Por ultimo se realiaron algunas sugerencias para mejorar la integration 

de las habilidades del pensamiento critic0 al nv5todo educati~0 pr0pueSto por el 

Jardin de niiios "Kid's Kindery Gym': 

Para b realizacmn del &todo etnogrAfico, se requiere que el investigador 

participe act~amente dentro del grupo a investigar, w n  el fin de conocer mhs de 

cerca a 10s sujetos investigados e identicar sentimientos, actiudes, acciones que 

se generan w n  el problema a investigar. 

El principal instrumento de este &todo es la interaccibn directa con las 

personas implicadas en el problema de investigacijn, d e M s  de ello, se incluyen 

tambihn entrevistas que wmprendan a b mayoria. Estas herramientas permiten 

integrar la informaci6n obtenida a travbs de las investigaciones documental y de 

campo. 



5.2. Analisis e interpretation de Resultados 

C0m0 se expuso en capitubs anteriores el m6todo educative pr0pUeStO 

por el jardin de niiios 'Kid's Kinder y Gym: posee una filosofia y 0bjetiNOs 

basados en el desarrollo integral de la personalidad que se espera ayude a 

cimentar !as bases de una educac6n para la vida. 

Este d t o d o  se basa en el desarrollo 10s aspectos cognoscitivo, fisico. 

mot* y social, para esto propone varias actividades y recursos, con el fin de que 

10s nifios tomen parte adwa en su educacion, prestando especial atencibn a 10s 

procesos cognoscitivos de 10s niiios. 

El poner especial atencion a b s  procesos cognosclivos de 10s pequeiios, y 

el interes por proporcionar 'herramientas educativas" para la vida han tenido como 

consecuencia el desarrollo de algunas de las habilidades del pensamiento critic0 

en 10s niiios de preescolar del jardin de niiios "Kki's Kindery Gym". 

A continuacan se analizarin 10s aspectos mAs relevantes encontrados 

durante la realiici6n de la presente investigacan. 



5.2.1. Filosofia y Plan de Trabajo 

Como ya se djo anteriorrnente, la filosofia del jardin de nitios "Kid's Kinder 

Y Gym"se fundamenta en el respeto y conocimiento de 10s niiios como individuos. 

aceptando y promoviendo sus diierencias con el fin de aumentar b seguridad y 

autoestima en la personalidad de 10s pequetios. Para lo cue1 se realuan 

actividades especificas que promuevan el desarrolb de habilidades cognoscit~as. 

motrices y sociales (relaciones interpersonales). 

Sin embargo lo nds importante es generar un ambiente adecuado libre de 

tensiones y que estimule b s  intereses y necesidades de 10s nitios, (por medio de 

actividades y juegos en las que implicitamente se practiquen el orden, el respeto y 

la seguridad) faciliaando el cumplimiento de 10s objetivos fjados por la instiiuci6n. 

que se IograrA teniendo y promoviendo una atiiud de libertad que motive a los 

niiios a tomar parte del proceso de ensetianza-aprendizaje. 

Todo esto se puede 0bSeNar mediante algunas de b s  atiiudes que tiinen 

los nitios dentro de las atiwidades que se rea l i in  diariamente en el kinder como 

son: partiiipar en todas las atiwidades, seguir laS instmcciones, comprender y 

respetar b s  acuerdos, ir solos a cualquiera de 10s salones, es decir sin necesidad 

de que la maestra repita una y otra vez b que se debe o no hacer en cada salbn. 

Los nifios realizan trabajos libres frecuentemente, ObSeNan los trabajos de 

10s d e d s ,  hacen comentarios acerca de ellos, pueden platiiar sus experiencias al 

grupo y a sus maestras, y estos 10s escuchan. 



En sus ratos libres (recreos) 10s nifios ocupan su tiempo como mejor k s  

parece, siempre y cuando hayan cumpliio con la actividad anterior; y respeten 10s 

materiaks, ya que hay que compartidos y cuidarlos. 

No siempre las cosas son color de rosa, per0 las maestras tratan de que 

10s niiios no se sientan culpables y reconozcan que cada ado t i h e  una 

consecuencia, asi 10s ayudan a quererse y a reconocer que se pueden equivocar. 

recalcando que todo tiene solucidn, aunque algunas veces cueste mAs trabajo 

solucionar las cosas. 

Por eso en cualquier situacion en la que el niiio tiene algun problema, se 

siente "mal", se peleb, no termin6 el trabajo, se cayo, etc.. la maestra le ayuda por 

medio de wmentarbs y preguntas ( ~ P o r  qub?, ~Cbmo?, i Y  tu que puedes hacer 

para que ya no suceda?), a comprender el porque de la situaci6n. 

Basados en lo anterior 10s principales objetios de la institucion son crear 

un medio ambiente adecuado a h s  necesidades del niiio, dentro del cuhl tenga la 

oportunidad de expenmentar sus aprendizajes a traves de materiaks y situaciones 

wtidianas que le permitan wnstruir sus aprendizajes de acuerdo a su propio 

esquema de crecimiento y maduracion. Otro de sus 0 b j e f i 0 ~  es facilitar 10s 

medios para el desenvohrimiento de las funciones fisicas, cognosclias y sociales 

de 10s nifios, es decir, proporcionar un desarrollo integral. 



5.2.1.1.  rea as de Desarrollo 

La metodologia uti l i ida para el logro de 10s 0bjef~OS wnsiste en d ~ i i r  

Por areas especifcas 10s contenidos ylo aspectos a trabajar (socic-afedwo. 

psicomotriz, cognoscaiwo, grAficc-plastiw), asi el kinder cuenta con cinw salones 

para trabajar cada una de las Areas, mediante act~idades con las que se pretende 

que 10s niiios exploren, experimenten, realicen, wmpmeben, construyan, respeten 

y anali~en conceptos y situaciones a traves de la actividad fisica y mental. 

generAndose motwaciones intrinsecas. (Ver anexo No.7) 

a) Afectivo Social 

El area afectivo social es la primer Area que se trabaja en el kinder, cuando 

los ninos son de nuevo ingreso, el 0b je t~0 primordial es que se sientan segums 

dentro de la instiucibn, para que la separaci6n de mama y el cambio de estar todo 

el dia en casa a ir a !a escuela no sea tan fuerte. Ya que se basan en la teoria de 

que cuando las personas se encuentran en un ambiente agradable, segum. libre. 

que les transmite confianza, se desarmllarAn las potencialiiades de cada individuo 

penitiendo que las exprese y se enriquezcan sus habiliiades. 

Es muy importante para que se de un ambiente segum, que el niiio ademas 

de wnfiar en sus maestras wmience a interactuar con otros nifios y se integre 

formando parte de un gwpo, es decir que se adapte a la nueva f o n a  de 

convivencia que k presenta el kinder, con el fin de iniciar al niiio en las rebciones 



sociales, el wnocimiento y comprensibn de b s  leyes y normas que existen dentro 

de todo organism0 social wmo es el jardin de nifios. 

Despuk de que b s  nirios se han adaptado al kinder y se sienten seguros 

dentro de el y son independkntes, conocen b s  normas, wmienzan a hacer 

amigos, saben la forma de trabajo, conocen mejor a su maestra y platican mAs 

con ella, no necesitan que se les hagan las cosas, ya saben como hacerlas, es 

entonces cuando se ha cumpliio el 0bjet~0, y se pueden fijar rrds metas y 

objetivos cognosclivos y matrices. 

Los nifios de segundo ya han pasado por ese period0 y la mayoria cumplio 

10s 0bjet'ivOS del Area afectivo social, en todas las actividades que r e a l i n  10s 

nirios, no es necesario que la maestra repita una y otra vez las indicaciones ylo 

acuerdos, con una vez que les explique lo que van a hacer 10s nifios comienzan a 

trabajar solos y siguiendo b s  indicaciones. 

Para poder cumplir con 10s objetivos es muy importante el papel y actlud 

que la maestra tiene para con 10s nirios desde que inician el cicb eswlar, ya que 

no por hacer 'sentir bien" al nirio se le deja hacer lo que el quiere, al contrario se le 

muestra a travb de canciones, juegos y cuentos cudles son las normas a seguir 

en cada uno de 10s salons, se le dice al niiio para que es cada uno de b s  

sabnes, lo que se puede hacer y cbmo se debe hacer para que no se moleste a 

10s demAs y si se puedan divertir y tener el mejor provecho. 

por ejemplo, al trabajar en el gimnasio la maestra les expliia a los nifios 

que en ese sal6n se trabaja todo nuestro cuerpo, y que el equipo que hay es para 

que ellos se puedan subir a trabajar, pero que tambien puede ser peligroso si 



trabajan en desorden, si empujan a 10s demBs y se les da la explicacibn con un 

murieco de tela, para que 10s nirios wmprendan que es necesario ser 

responsables y respetar a sus compafieros, asi como se les explica para qu6 es 

cada actividad que se realha, como el calentamiento (que prepara tu cuerpo para 

el trabajo en el equipo). 

Asi, se les dan !as herramientas a 10s nirios para que puedan sentirse 

independientes dentro del kinder, para que puedan hacer laS wsas por ellos 

mismos y sepan 10s O ~ J ~ ~ N O S  que se siguen. 

b) Psicomotricidad 

Con el fin de estimular y desarrollar el sistema propiocetivo en 10s niiios, el 

cuAl proporciona una gran variedad de beneficios en otras Areas, como atencibn. 

wordinacion, concentracibn, percepcibn, equilibria, maduraci6n y segur'dad; la 

instiucion acondicionb uno de 10s salones para que fuera el gimnasio, un lugar 

para que 10s nirios por medio de su cuerpo wnocieran su mundo, y su cuerpo en 

relacion con lo que le rodea. 

Existe un programa especifiw para el trabajo dentro del gimnasio, &te 

wnsiste en un listado de las actiiidades que se pueden trabajar dentro del 

gimnasio con el fin de desarrollar el sistema pmpioceptivo del nifio, asi pues essn 

equilibno, salfo, gateo, resbalar, lrepary wlgar wmo temas semanales, se trabaja 

un tema porsernana siguiendoel orden de aparicion; esto con el fin de que 



realmente se esten ejercitando las principales advidades que plantea la escuela 

Y 10s 0bjet'~os se cumplan. 

El equipo del gimnasio consta de changuera, rampas, escaleras, cubos, 

salchicha, tri&ngulos y demas estructuras, de materiales como madera, tierro, lona 

y tela; que se acomodan cada semana de manera especitica dependiendo del 

tema que toque, procurando que la distribution de las estructuras no sea 

monotona. 

El prograrna mencionado anteriormente se complementa con advidades de 

psicomotricidad, musica y ritmos, para b s  cuales se echa mano de materiaks 

como pelotas, aros grandes y pequeiios, patioletas, listones, costalitos, etc. que 

cada maestra adapta a la edad y necesidades de su grupo, ya sea maternal. 

primero o segundo. 

Con estas at i~ idades se trabaja la mrdinaci6n auditi~a-motriz, conceptos 

espaciales (adelante, aMs, amba, abajo), atencion, retention, secuencia, rho .  

etc., segun lo crea conveniente la maestra. 

El gimnasio estimula al niiio, lo 'invita" a participar en tcdas las actividades 

motoras, sensoriales y musicales para las que estA diseiiado, ya que cuenta con 

una decoracion ibmativa, con colores vivos, espejos, equipo y materiaks que 

estAn a su alcance. 

En la pbctiia 10s nitios tienen oportunidad de trabajar tcdos 10s dias de la 

semana en sesiones de 45 minutos al dia, en las que el orden de cada cbse es: 

primero se hace el saludo y calentamiento, que consiste en canciones con las que 

ejercite las partes de su cuerpo (brazos, piernas, cuello) y se prepare para el 



Siguiente paso que es el trabajar en el equipo, que e s t a ~  distribuido de acuerdo al 

tema de esa semana, despues de un rat0 (15 a 20 minutos aproximadamente) se 

reaka alguna de las act'widades complementarias de mtisica y psiwmotricidad. 

(We la maestra de antemano preparo), para f inal i i r  se hace la relajacih ylo 

despedida. 

El trabajar en el gimnasio propone retos dificiles para 10s pequeiios, aunque 

parece haber mucha libertad, el pequerio debe concentrarse y contmlar su cuerpo 

para poder trabajar, a d e d s  de respetar el tumo y trabajo de 10s d e d s  siguiendo 

una secuencia, ya que el equipo se acomoda de tal forma que tenga un principio y 

un fin. 

Tambibn implica superar miedos, es decir atreverse, insistir una y otra vez 

per0 al mismo tiimpo actuar con responsabilidad, lo que va a llevar a 10s niiios a 

creer en ellos mismos yen sus potencialidades y a vencer el miedo al fracaso. 

Es muy importante recalcar que a ningun niiio se le fuetza a realizar las 

actividades dentro del gimnasio, al principio se le da la libertad de que 

experimente y descubra por si mismo que es capaz de realizar b s  movimientos 

que se le proponen, si alglin nirio se siente muy n e ~ i o s o  e inseguro para real i i r  

la a ~ t ~ d a d  por si solo, la maestra lo acornpaha por todo el reconido, platica w n  

el, lo alienta a que siga, a que busque las posibilidades, es decir, a que piense que 

debe hacer antes de hacerlo, por ejemplo al subir a la changuera el nirio que le da 

miedo pide que lo hagan por el, sin embargo la maestra se acerca para ikb 

diciendo al niiio que es lo que tienen que hacer, por ejemplo. 'mueve tu piema 

hacia delante, sujetate de arriba, jmuy biin!, ahora baja el pie y pasalo hacia 



debnte ...." y asi con un poco de ayuda y mucha constancia el pequefio va 

adquiriendo la confianza para hacerlo el solo. 

La clase del gimnasio es una de las favoiitas por 10s nifios, ya que tiinen la 

oportunidad de trepar, colgar, brincar, estirarse. (implicando superar retos), etc.. 

en un lugar seguro y con la guia y supervision de la maestra, y sin que les digan 

"no te subas ahi porque te vas a caer". Al llegar al gimnasio 10s niiios se quitan 

con rapidez 10s zapatos y esperan sentados las indicaciones, 0bSe~an de un lado 

a otro la f o n a  en como esta acomodado el equipo, corno si quisieran adivinar 

como van a trabajar. 

c) Expresi6n Grafico Plastica 

El desarrollo de la creat'vidad. la sensibilidad, la motricidad y la 

wordinacion fina, son b s  objetivos que se persiguen en el Area de expresmn 

gdfico-plastico, para lo cual se destin6 el salon llamado "taller", alli 10s nifios 

tenen b oportunidad de expresarse mediante el modelado de barro, plastilina, 

masas, etc., y la creacmn de sus trabajos libres y dimidos Iitil'hando, wlores. 

gises, crayolas, acuarebs, engrudos, pinturas y dends tknicas. 

Los trabajos libres peniten que el niiio se exprese a travbs de sus propios 

dibujos y en 10s trabajos diriiidos se les dice el objetivo del trabajo -"harem05 una 

composici6n solo con fguras geordtricas, para descubrir que moviendo b s  

fguras de lugar cambia de forma y se convierte en un diseiio diferente, ja ver 

cuentos Dueden realiar ustedes!", y se dan indicaciones precisas acerca de lo 



que se tiene que hacer wmo. 'iluminar solo los objetos que esthn aniba, o seguir 

la secuencia de 10s dibujos, o solo hacer f ~ u r a s  georktricas w n  10s dedos", o 

simplemente iluminar el dibujo de su libro de trabajo que es igual para todos. 

aunque puede u t i l i r  10s colores que mAs k gusten y hacerlo como mejor le 

parezca asi cada trabajo es original y tiene iniciativa. 

El program anual esta diseiado para que cada semana se estudie un 

tema diferente, 10s temas son elegidos por las maestras de acuerdo a las 

situaciones y/o aspectos que esen mas relacionados a la vida de 10s niiros, y que 

por consecuencia pueden ser de su inter& como, la familin, b s  partes del cuerpo. 

hhblos de higiene, animaks de b granja, de la selva, la escuela, los insectos, b s  

ofcios y profesiones, las estaciones, fechas conmemorativas como el Dia de 

Muertos, la Navidad, el Dia de la Bandera, el Dia de la Madre, etc. 

En base a estos temas se realiia un libro de trabajo en el que se 

encuentran dos fichas por semana, en las que ademhs de reafirmar el tema visto 

se trabajan ejercicios de preescritura. 

Es en el taller donde se hace la puesta en wmun del tema de la semana, 

ahi los niios y la maestra tienen la oportunidad de platiiar acerca de su 

experiencia o wnocimientos sobre el tema, se escucha la opinion de todos 10s que 

quieran participar, asi wmo se respeta la opinibn de cada uno, con esto se espera 

que se vaya formando en 10s niios el habit0 y habilidad de escuchar la opini6n de 

10s demhs para enriquecer la suya. 

Uno de 10s fines que se persigue en el takr es lograr una coordination 

motriz tina y atencidn a las indicaciones que son la base para la escritura, para 



esto se real i in actividades con materiales de texturas suaves que le permiten al 

niiio hacer movimientos especifcos ayudando a la maduracibn de sus 

movimientos y al desarrollo de la creatividad. 

Cuando el niRo logra tener mayor control de sus movimientos, wmienza a 

realizar sus propios dibujos, que al principio, son puros garabatos, per0 con la 

phctica y el tiempo se van perfeccionando, este tipo de trabajos son 10s que mAs 

disfwtan, ya que k s  da la oportunidad de describir y descubrir su mundo, la forma 

en wm ven ellos las cosas, lo que es nds importante, lo que les llama mas la 

atencan, lo que estan viviendo, etc. 

Asi estimulan su creatividad que es otro de 10s principales objeti~os de esta 

area. 

d) Trabajo personal (area cognoscitiva) 

El principal objetivo dentro del area de trabajo personal es proporcionar a 

10s nitios las herramientas para su desarrollo intelectual y cognoscitiio, para lo 

cual se organiza un ambiente dotado de materiales didhcticos especifiws que 

llaman "sabn de material", aqui 10s niiios trabajan de forma ind~dual, al entrar 

cada niiio toma un tapete lo coloca en el piso y selecciona el material que desea 

trabajar, 10s materiales estan en muebles accesibles a 10s niiios y clasificados por 

secciones o Breas (vida practica, estimulaci6n sensorial, matematicas y lecto- 

escritura) alrededor del sabn, la maestra supervisa el trabajo de cada niiio y 

trabaja con el si es necesarb. 



Cada material se presenta con anterioridad para que 10s niiios lo conozcan 

Y SePan wmo se trabaja, se puede hacer una presentacibn grupal o individual, en 

la grupal la maestra toma el material y lo lkva a un tapete, lo niiios o b s e ~ a n  

alrededor, la maestra trabaja como el material detallando 10s movimientos sin 

hablar demasiado, ya que 10s materiales son muy explicitos y llevan una 

SeCUenCia lbgica para que 10s niiios con el simple hecho de ObSeNar comprendan 

wm se debe trabajar y que se quiere lograr. 

En la presentacibn individual palticipa ~s el niiio y la maestra obSeNa, si 

comete algun error, la maestra lo hace correctamente para que el niRo pueda ver 

cual fue su error. 

El material debe ser atractivo para captar la atencibn del niiio, asi como ser 

muy explicit0 para que el nine pueda trabajar por si solo e internalizar el orden 

Ibgico de cada material. 

AdemLts de podeffie graduar acorde a la edad, habilidades y potencial de 

cada niiio, para que implique esfueno y se de la concentracibn pero sin ser 

demasiado que no logre el objetivo y se sienta frustrado. 

Manipuhr el material va desarrollando en el niiio habilidad y agudeza en 

sus sentidos que k permiten sensibilirse y captar los conceptas implicitos en 10s 

materiales. 

En la prActiia, los niiios de segundo eskin habiiuados al trabajo con 

material, ya que la mayoria tienen dos afios trabajando con este sistema, estan 

'normaliados" todos trabajan en silencio, no platican con los demas, se 

concentran en el suyo hasta terminar, saben lo que tiinen que hacer, deciden 



rapid0 con qu6 material van a trabajar, no molestan ni interrumpen el trabajo de 

sus compafiems al pasar, lo hacen con cuidado para no pisar el material o los 

tapetes, toman con la dos manos sus material para poder transportarlo a su lugar 

sin que se les caiga, si por alguna razbn necesitan de ayuda se difgen a su 

maestra para que 10s guie, esta les indica como hacer el trabajo y continuan elbs 

Solos. 

En las 0 b ~ e N a ~ i 0 n e ~  realizadas se comprob6 que 10s nilios bgran 

concentrarje a1 trabajar, que tiinen iniciativa al momento de elegir con que 

trabajar, que los matenales son facilmente manejables por los nifios, que tienen 

Objeti~OS especificos y un orden bgico y seccionado para trabajar. 

Sin embargo la adquisicibn de 10s conceptos no era facil de obse~ar ,  asi 

que se tom6 como muestra las evaluaciones semestrales de cada nilio en las que 

se detalia cada uno de 10s conceptos que la maestra marc6 como metas para ese 

semestre. La mayoria de 10s ninos obtuvieron logros en esa Area en relacion con 

las evaluaciones anteriores, y 10s conceptos habian sido, identiicados y adquiridos 

por 10s niiios, en mayor o menor medida todos habian logrado avances en la 

adquisicion de contenidos y conceptos como nlimeros (grafismo y cantidad), 

fguras geodtricas, wlores, cuerpos geodtncos. Igerwpesado, la~c-wr to ,  atlo- 

bajo, grandepequeno, gruesodelgado, hspero-suave, etc. 

Asi el tener una buena nonnaliiacion y concentration al trabajar, asi como 

manejar correctamente el material concreto repercute favorablemente en la 

adquisicibn y comprensih de 10s contenidos abstractos. 



5.2.2. Un dia de Trabajo en el Jardin de Nifios: Busqueda y 

construcci6n de nuevos aprendizajes 

Son las 8:45 de la manana, y en el kinder se comienzan a escuchar b s  

voces de los niiios que van llegando con sus mochilas llenas y sus caritas limpias. 

A h s  nueve en punto todos se dirigen a sus salones para comenzar el dia 

de trabajo; aqui 10s salones no estan divididos por g ~ p o s  sin0 por areas, asi que 

10s niiios van pasando de un saMn a otm en el transcurso de la manana, con esto 

se busca que el tiempo de las clases sea efectivo y que se cumplan 10s horarios 

de cada actwidad, ya que 'obligadamente" 10s ninos trabajan en todos los salones 

todos 10s dias, evitando asi que se pierda el tiempo y al final del dia no se hayan 

cubierto las actividades planeadas. (Ver anexo No.7) 

El grupo de segundo 'A" esta formado por 23 ninos, de 10s cuales seis 

estan cursando el grado de preprimaria y el resto el grado de segundo, sus 

edades oscilan entre 4 y 5 anos aproximadamente, ellos fuemn tornados como 

muestra para b presente investigaci6n por ser el g ~ p o  que lleva mas tiempo (dos 

y tres afios) trabajando dentro de este metodo de education. 

A las 9:00 a.m. inic'in con la clase de ingks, a esta hora el salon esa Ileno, 

cada nine tomi, su Wjin lo Coloco en el piso alrededor del salon y se sento. 

De las paredes cuelgan laminas y Wsters de diferentes temas como: 

wlores, numeros, dias de la semana, animaks, fguras geowtricas, etc., tambiin 

hay un mueble con una television y una grabadora ademis de variis cajas con 

materiales, tarjetas y objetos varios. 



La maestra llega y saluda, todos 10s niiios la saludan, unos se paran y se 

acercan a ella para saludarla y darle la mano, otros simplemente dicen 'hob"; 

comienza la clase cantando un saludo en inglbs "Hello whats your name and how 

an, you today, fine thanks my name is Liz whould you like to play? YEEESS!!!, 

continuan cantando mas canciones acerca de los dias de la semana, del estado 

de animo, de 10s animales, etc.. los nifios participan y parecen esforzarse por 

pronunciar la letra de las canciones y real i i r  los movimientos de las canciones 

como aplausos, movimientos de brazos y piemas, gestos, sonidos, glitos, etc., que 

le dan al niiio la "traducci6n" de lo que trata la cancibn, ya que la maestra no 

explica en espaiiol su signiftcado, sino que lo hace por medio de mimica. laminas, 

fotos y dibujos. 

Al terminar las canciones la maestra les pide en inglbs que se pongan de 

pie y que caminen "walk", blinquen "jump", marchen "march", o paren 'stop" 

repitiendo varias veces, con este ejercicio 10s nitios tienen oportunidad de recorrer 

el salbn y cambiar de lugar, lo cuhl cumple con lo establecido por la institucion. 

que las clases Sean dinhmicas, que involucren al nirio, es decir lo hagan palticipe 

y que h a y  una comprensi6n de 10s aprendizajes. Durante la actividad uno de 10s 

niiios se equivoc6, en lugar de brincar camin6 y otro de sus compaileros le dijo 

"que jump". 

Ahora todos regresan a su lugar, y se awmodan r6pidamente al 0bse~ar  

que su maestra coloca tarjetas w n  fguras geom4tricas y wlores sobre el piso, 

les explica que cada uno pasar6 a tomar la tarjeta que se le pida, y wmienza 

llamando a cada nirio por su nombre para que se acerque y tome la tajeta 



indicada, en ingles k pide "take a orange square, take a blue rectangle etc.", asi 

uno por uno van pasando todos 10s niiios a tomar su ta jeta, 10s demAs continoan 

en Su lugar obse~ando a las tajetas para descubrir d6nde estdn las figuras que 

pide la maestra, y ayudar a sus compaiieros en el caso que no supieran. 

A Pesar de ser complicado identficar la tajeta de entre todas las que hay 

en el piso b mayoria de 10s niiios logran hacer una buena discriminaci6n y toman 

la COrreCta, esto implica que ademas de saber identficar y discriminar hay que 

tener bien Clara la categoria que se busca, la cud1 wntiene dos conceptos: color y 

f~ura;  es decir que 10s nirios tuvieron que rewrdar 10s wnceptos y hacer una 

discriminacibn para identicar la tajeta corrects, es asi wmo se pudo 0bseNar 

que dentro de la clase de ingbs se practican algunas de las habilidades del 

pensarniento. 

Los uitimos minutos de la clase son utiliados para ver un video, con el 

0b je t~0 de reafimr el vocabulario trabajado durante la clase, en el video aparece 

Barney (dinosaur'io de una serie de television educativa), cantando (en ingliu) 

acerca de b s  figuras geom5tricas y lo que se puede hacer con ellas y se muestran 

algunos trabajos realiiados con figuras geometricas. 

Existen varios elementos que ayudan a que el interbs se mantenga durante 

la clase, 10s conceptos estdn rebcionados con lo que ven en las d e m s  Areas y 

temas semanales, el niiio tiene oportunidad de participar en todas las actvidades. 

la variedad de estas, 10s materiales son llamatvos explicitos y con objet~os 

claros, por ultimo la metodologia que emplea la maestra permite que 10s nirios 

comprendan 10s conceptos por medio de las canciones y amplien su vocabulario. 



Al terminar la clase 10s nifios se forman para salir, y caminan hacia el 

gimnasb. (Ver anexo No.7) 

Durante el recorrdo unos platican, otros se sakn un poco de b fib, pero 

todos avanzan hacia donde mismo sin molestan a nadie, con esto demuestra que 

no es necesario ihponer una disciplina estricta sino confmr en que 10s pequefios 

saben lo que tiinen que hacer y son responsabks. 

A las 9:45 en el gimnasio los espera su maestra Laura (maestra titular), al 

llegar al pasillo se quitan 10s zapatos, 10s acomodan en el piso y se van sentando 

en el piso de lona para esperar a 10s demds. Esta semana les toca trabajar 

equilibrio, por eso el equipo esta acomodado con vigas en el suelo, rampas, lineas 

y escaleras: el equipo es de madera y lona de plastic0 de varios colores, hay dos 

grandes espejos en la pared y esta pintado con colores fuertes, hay un mueble de 

madera con materiaks de construccion, instmmentos musicales, aros, listones. 

pafioletas, pelotas, piezas de madera, una grabadora, discos y cassettes. 

Cuando ya todos estAn listos y sin zapatos la maestra 10s saluda y 

comienzan el calentamiento, se toman de las manos para formar un circulo y 

comienza la musica, cantan tres canciones, la primera es acerca de un coche, los 

niiios mueven sus piernas al r i t m  de la m~isica (rapdodespacb) segun se 

maneje el coche, la segunda implica mover brazos y piernas reafirmando 10s 

conceptos adelante-atrils y grande-pequeiio, al imitar al oso y al osito de la 

cancion, y la tercera es acerca de un reloj, 10s nirios mueven la cabeza de un lado 

al otro al ritmo del tictac y cuentan cuantas veces sale el cucu. 



La maestra gula 10s rnovimientos de tas canciones, sin embargo pareciera 

que 10s niiios ya se b s  saben, cantan y hacen 10s rnovimientos aunque no estbn 

viendo a b maestra. 

Las canciones ayudan a que el niiio conozca su cuerpo, percba sus 

movimientos, represente conceptos con su cuerpo (adelante-atrAs, arriba-abajo. 

dentrmfuera, etc.) y sepa donde esb  su cuerpo en relaci6n con lo que le rodea; 

a d e d s  de preparar sus musculos para trabajar en el equipo. 

Antes de que eso suceda realizan otra actwidad, la cuhi wnsiste en decir 

cada quibn, de uno por uno el nombre de un insecto (el tema de la semana son 10s 

insectos), iran repitiendo 10s insectos en el orden wmo 10s fueron diciendo 10s 

d e d s  compaiieros (10s niAos ya han estado practicando este tipo de juegos, es 

por eso que b maestra no necesita dar todas las instmcciones), para eso se 

sientan en circulo y comienza la maestra diciendo 'mosca", la niAa que esth 

sentada a su lado repite 'mosca" y dice 'mariposa", el que sigue reple 'mosca. 

mariposa" y dice "gusano" y asi continuan. 

La mayoria esthn atentos y wncentrados en lo que diien 10s demas y 

tratan de ayudar a sus compaiieros haciendo la mimica o el sonido del insecto 

para que lo recuerden, 10s niAos que olvidan algun insecto se van saliendo del 

circulo y se van a sentar a otra parte. 

Los niAos ya conocen las reglas del juego, anteliormente la maestra les 

expliid que era necesario poner atencidn y decir todos 10s nombres en orden para 

continuar jugando y si olvidaban, tendria oportunidad de jugar otm dia. 



Mas de la mitad de 10s ninos lograron recordar todos 10s nombres de 10s 

insectos en el orden que se dijemn, es importante serialar que no hay perdedores 

o ganadores, simplemente 10s niAos que oiviiamn qub insect0 seguia t e n d ~ n  

oportunidad de prestar mas atencion y jugar al dia siguiente, no es un castigo es 

wnsecuencia por estar distraidos, ademas la maestra al final de la actwidad k s  

dice que ojak para la proxima pongan rrds atencion porque ellos s i  pueden, solo 

que es necesario prestar atencion, y 10s motiva a que lo logren la siguiente vez. 

Ahora se les da a cada nino un pequefio costalio de tela con arena adentro 

para que se lo wloquen en la cabeza y empiecen a trabajar en el equipo, todos se 

fonnan e inician subiendo por una rampa inclinada, van caminando sin que se les 

caiga el wstalito de la cabeza, al subir llegan a una rampa que esta en lo alto y 

caminan sobre elb, bajan unas escaleras y wntinuan sobre b viga de equilibria 

que esta en el piso en f o n a  de zigzag, luego pasan a otra viga recta mas 

delgada en la que hay obstAculos que no deben pisar, despubs caminan sobre 10s 

bordes laterales de una escalera que esta acostada en el piso, pasan por unos 

wlchones de lona, suben una rampa inclinada, pasan por un puente, bajan por 

otra rampa y vueben a iniciar. 

Hay musica de fondo (canciones del estilo con la que hiciemn el 

calentamiento), todos respetan el lugar de 10s demas y si alguien molesta o 

interrumpe el trabajo de 10s demas no puede continuar trabajando (las reglas 

fuemn explicadas desde el principio de atlo), asi se espera que aprendan a 

respetar el trabajo de 10s demas. 



El trabajo que 10s niiios realizan en el equipo ayuda a que tomen 

Conciencia de su espacio, de sus movimientos y trabajen coordinacibn, es decir 

que su sistema propioceptivo se desarrolle y se hagan m8s perceptwos a 10s 

estimulos del medio ambiente, a d e d s  de ejercitar su concentraci6n y centrar su 

trabajo (movimientos) hacia el logro de objetivos. 

Despues de trabajar en el equipo. 15 rninutos aproximadamente, la maestra 

10s llama para bailar como actwidad de despedida, el baile consiste en ejercicios 

de cwrdinacion y r h o  con palmadas tipo "mariner0 que se fue a la mari rnari 

mar ...." con 10s que se ejercitan secuencias de rnovirnientos wrporales, ritmo, 

wordinaci6n de movimientos propios y con una pareja. 

La maestra pregunta si recuerdan 10s rnovimientos, algunos nillos antes de 

escuchar la rnusica empiezan a recordar y practicar, inicia la musica y 10s niiios 

wmienzan a hacer 10s movirnientos durante la cancibn, algunos logran 

coordinarse, otros se confunden aunque logran hacer algunos movirnientos, se 

esfuerzan repitiendo la secuencia, guardando silencio y observando los 

movimientos de 10s demas y de su maestra. 

Al terminar un grupo de niiios (cinco o seis) se acercan a su rnaestra y le 

muestran que ya se lo saben, aunque no logran la rapidez son, precisos sus 

movimientos y recuerdan el orden. 

La maestra s61o guia el trabajo, platica acerca de c 6 m  se pueden hacer 

las cosas para lograr el objetivo. "Para que todos podarnos disfrutar de las 

actividades es necesario respetar y ayudar a nUeStIOS wrnpaiiems." 'La sguiente 

actividad se trata de adivinar 10s animales por su sonido ....." mot'wa a 10s 



pequeiios a realizar las actividades proponi6ndoles retos cada vez mas 

complicados, supervisa que 10s objetivos se cumplan y les da libertad para que 

realicen la mayoria de las actividades a su modo, skrnpre y cuando no molesten 

a 10s demas y no se pierda el objetivo. 

La confanza es rnuy impoftante y va acorde con la filosofia de la instiiuck5n 

que rescata que todos percibimos, pensamos y actuamos de manera diferente y 

no por eso no aprendems, simplemente conocemos y aprendemos diferente. 

Al terminar el baile, 10s niiios se ponen sus zapatos y se dirigen al taller, 10s 

que van llegando escogen su silla y se skntan a esperar a que todos lleguen; son 

aproximadamente las 10:30 a.m. 

En el taller hay cuatro mesas de madera con seis lugares cada una, son 

pequeiias a escala de 10s nifios, tambi6n hay tres muebles de madera colocados 

en las paredes, en 10s que se encuentra acomodado el material, en uno de los 

muebles esthn b s  libros de trabajo de todos 10s grupos que se distinguen por su 

color, en otro hay acuarelas, botes con colores grandes y pequefios, crayolas. 

hojas, hojas de cartulina grande y pequefia, recipientes con gises, frascos de 

pintura dactilar, plastilina, wrtadores de galletas, palios de madera y algunos 

trabajos de barro sobre el mueble. 

En la tercer repisa se encuentran las tjeras, latas de pintura, sacapuntas, 

mandiles, pinceles, recipients Para Pintura, etc.. es aqui donde se trabaja el area 

de expresibn grafico pkstico; 10s materiales estan al akance de los niiios, si Bstos 

necesitan algo ya saben de donde tomarlo y a dbnde regresarlo cuando lo 



desocupen, tarnbiBn se motiva a los niiios a compartir el material y a cuidarbs. 

Porque aunque "tengo" derecho de utilikarlo es de todos yes  'mi" responsabilidad 

el que estbn en orden y cornpletos porque es para mi provecho. 

Ahora que estAn todos en el salbn la maestra les pregunta sobre el tema 

de la semana a lo que todos contestan 'ilos insectos!", 10s niiios dicen nombres de 

insectos y sus caracteristiias wmo 'la cucaracha que huele feo, el alackn pica y 

tiene veneno.." en la pared hay algunos recortes de insectos; comienzan a 

obsetvarlos, entonces la maeslra dice el nombre de cada uno w n  algunas de sus 

caracteristiias, y pregunta si los conocen dando oportunidad a qua ellos expliquen 

o digan nds nombres de insectos; wncluye expliiando que 10s insectos son 

invertebrados porque no tenen huesos. 

Cuando llega a la oruga explica que Bste gusanillo se convierte en 

mariposa; y comienza a hablar sobre la metamorfosis de las orugas paso a paso 

hasta llegar a ser mariposas, tambiin cantan una cancion sobre el tema, 10s niRos 

interrumpen constantemente la explication de b maestra, kvantan la mano para 

dar su opinibn o decir sus experiencias relacionadas con 10s insectos, 10s demas 

escuchan y si tienen alglin comentario lo expresan. 

Los niAos tienen confmnza y libertad para expresarse y que 10s demAs lo 

escuchen, asi como aprenden a escuchar y respetar los puntos de vista de otras 

personas y aprender de sus experkncias. 

El trabajo a real i i r  consiste en seis recuadros con dibujos que explican la 

metamorfosis de la que se hablaba, se les explica que van a iluminar en orden. 

primer0 10s huevecillos y por ultimo la mariposa; la maestra les pide guarden 



silencio para entregar los libros y comenzar a trabajar, les explica que si platican 

no pueden escuchar la mtisica que va a poner. 

Todos trabajan en silencio, la maestra s6lo supervisa que estbn trabajando 

y no les fane nada, al parecer a nadie le molesta la musica, los nirios comienzan a 

iluminar, hablan lo necesario 'pasame b s  colores, etc.", obsewan su trabajo y el 

de 1% dends compafieros, utilizan variis colores, la mayoria ilumina acorde a la 

realidad y se esfuenan por no salirse de la raya y quedar satisfechos con su 

trabajo, al terminar se lo muestran a su maestra y le comentan que se ve mas 

bonito de tat o cual color, o que ellos lo iluminaron de diferente manera a su 

amigo, etc. 

El nirio que va terminando guarda su libro en el mueble y sale a tomar su 

lonchera para comer (la mayoria termina alrededor de las 11:15), al regresar al 

taller toma un mantel individual del mueble, lo acomda y saca su comida, se 

come lo que se le antoja y lo demas lo guarda dentro de su mochila y limpia su 

mantel y su mesa si es necesario, cuando termina se va al jardin a jugar. 

Durante el lunch los niiios platican entre si (acerca de lo que quieren jugar 

en el jardin, de su comida, etc.), algunos comparten su comida, unos terminan 

rapid0 para irse a jugar, otros esperan a sus amiguitos, en fin que cada uno es 

libre de hacer con su tiempo de recreo lo que quiera. 

Asi unas niRas se quedan jugando a la "casita" y limpiando las mesas, las 

sillas y hasta las paredes con los utensili i de limpieza adecuados a su tamario 

(recogedor, sacudidor, plumero, escoba, trapero) que estbn dentro del sal6n en un 



r in~nc i l0 ;  unos niiios juegan finbol en el jardin con camisetas de su equip0 

favorito, y otros juegan a hacer pasteles en el arenero, se suben a 10s juegos. 

resbaladillas, tuneles y columpios. 

En las actividades que realizan en el recreo, 10s niiios tienen b posibilidad 

de interactuar con el otro g ~ p o  de segundo, asi mediante la convivencia diaria y la 

imitacion de patrones y acciones, aprenden a convivir, compartir y llegar a 

acuerdos, es decir a comprender cbmo funcionan las relaciones interpersonales: 

tambi6n estimulan su imaginacion e imitacion de patrones y/o roles sociales que 

ayudan a intemalizar conceptos y desarrollar su pensamiento abstracto. 

A las 12:OO p.m.. la maestra que ha estado pendiente de 10s niiios durante 

el recreo, obse~ando sus acciones, 10s llama al salon de material. La siguiente 

clase es "trabajo personal", 10s niiios ya saben asi que corren al salon y toman un 

tapete de un rincbn, lo awmodan en el piso y se sientan. 

En el salon hay una mesa de madera con seis lugares y cinco muebles de 

madera acomodados alrededor de la hab'tacion, son tipo repisas a !a akura de 10s 

niiios, en las que se encuentran colocados 10s materiales por Breas, en la primera 

hay material de vida pr2ctica y rompecabezas, en la segunda y tercera esta el 

material sensorial (todo Montessori), la torre rosa, !a escalera cafb, !as barras 

rojas, 10s cilindros con y sin perilla, las tablillas de lija, las barras rojas y azules, las 

tablillas de colores, la gama de wlores, 10s bloques Ijgicos, el gabinete de f ~ u r a s  

geo&tricas, etc.. en el cuarto mueble, esta el material de mateMticas con 10s 

encajes planos, diveE.0~ materiales con numeros y cuentas, dominos; y por tikimo 



en el quinto mueble, se encuentra el material de lectoescritura, con letras de lija, 

arena, rompecabezas del abecedario, numems, material para hacer sumas y 

pizarrones ind~duales. 

Cuando ya todos eswgieron su lugar y esun sentados en su tapete o en la 

mesa, cantan una canci6n para guardar silencio, entonces b maestra en voz baja. 

va diciendo el nombre del nino que puede ir tomando su material, asi con mucho 

cuidado cada niiio se para a buscar el material con el que quiere trabajar. 

Ejerclando con esto la discriminacion y elecci6n de materiales, asi como el 

wmpromiso y la responsabilidad de trabajar de principio a fin el material elegido. 

porque no se vale que guarden el material a b mitad o sin haber cumplido con el 

0bjeti~0 especifco (esto se ha venido trabajando desde hace dos aiios, es por eso 

que la maestra no necesita estar reafirmando constantemente 10s acuerdos, solo 

de vez en cuando). 

Los niiios que estAn en la mesa le piden a su maestra k s  de una plana, 

Bsta les da una hoja pequeha de cuadro grande con la muestra de la letra que 

deben hacer, 10s niiios deben wntar tres cuadros a la derecha y dos cuadros a la 

izquierda para saber d6nde va a ir la siguiente letra. 

Son seis 10s nifios que trabajan en las planas, 0bseNan el trabajo de sus 

wmpaiieros, les preguntan c6mo se llama la letra que van a hacer, cuentan b s  

cuadriios y escriben la letra, cuando llevan como la mitad se acercan a su maestra 

y le preguntan si van bien, la maestra les hace algunas 0 b ~ e N a ~ i 0 n e ~  como \as 

muy bien, felicidades", 'hay que wntar tres cuadlitos" o 'necesitas hacerla mAs 

derecha o mas grande o este palio llega hasta aniba" etc. 



Los niiios regresan a su lugar y hacen las wrrecciones, hasta que quedan 

satisfechos con su trabajo. 

En un tapete hay un niiio que se encuentra muy wncentrado armando un 

rompecabezas del abecedario, es una serpiente que debe ir en orden, todavia no 

se sabe todas b s  letras, sin embargo se ayuda con una lamina del abecedario que 

estA pegada en la pared; comienza poniendo !a cabeza de !a vibora, continua con 

la letra "A" y voitea a obsewar la lamina para ver cual letra sigue, k toma su 

t'empo per0 al final termina la vibora; este niiio tal vez no se aprendi6 las letras 

por su nombre, pero hizo un muy buen trabajo de obse~aci6n, percepcibn. 

discrimination y secuencia, ademis haber trabajado con letras, lo hace sentir 

importante y lo motiia a aprendellas. 

Otro niiio escogio, una caja de carton con varias tajetas con numeros del 

cero al nueve, signos de m is  (+) y aritos de phstiw, la maestra se sienta con el a 

trabajar, comienzan sacando uno de b s  nlimeros y k? pide al niiio que wbque el 

numem de aritos que dice la tajeta (5),  el niiio cobca debajo de la ta jeta uno por 

uno 10s ariios hasta wntar cinw, luego wloca otra tajeta (3), el niiio vuelve a 

wntar hasta tres aritos y b s  coloca, en medio de b s  dos tajetas wbca otra w n  

el signo de m is  (+), se le pide al nifio que ahora cuente cuBntos aritos hay en 

total, b s  cuenta y dice "ocho", asi wntinuan haciendo mas sumas de un digito. 

La maestra no le dice que lo que estB haciendo (sumando), per0 el nifio 

wmprende bi in el proceso que debe realizar, asi se espera que cuando le digan 

que es una suma wmprendet3 la abstraccion y realhar* el proceso. Al trabajar 

con este material 10s niiios ponen en practica varias habilidades como: obse~ar, 



Seguir la secuencia de b s  pasos, identificar los numeros y clasificar 10s aritos por 

numeros. 

Otros dos niiios trabajan con 10s pizarrones sobre el tapete, estin haciendo 

10s numeros con gis, la maestra les pus0 la muestra y elbs los replen siguiendo la 

secuencia, 10s pizarrones esan cuadriculados para deteninar el lugar donde va 

cada numero, uno de 10s nitios solo trabaja del cero al nueve, el otro continua 

hasta el veinte. 

Cada quien trabaja de acuerdo a sus posibilidades, 10s materiales se 

pueden adecuar al grado de daicultad que requiem el niiio e ir graduando la 

complejidad conforme se vayan logrando 10s objetivos, como lo demuestra este 

ejemplo. 

Al otro lado del salon hay un nitio que trabaja en su tapete con una charola 

con arena y una caja con unas laminas de color azul y amarillo, al acercane 

O ~ S ~ N O  que lo que contienen b s  tarjetas o laminas son las letras del abecedario 

en lija, las amarillas tienen b s  vocales y las azules son las consonantes, de un 

lado estan en letra cursiva y por el otro lado en letra script o de molde. El nine 

toma una tajeta con su dedo indice hace el recorrido de la letra sobre la lija y al 

teninar dibuja la misma letra en la arena con su dedo. 

Con este material se ejercitan las habilklades de percibir, ya que la lija y la 

arena hacen d s  sensibles 10s trazos del niiio, obsewar e identiticar detalles, ya 

que debe prestar atencion a la forma de cada letra, emparejar, para que sea igual 

a la letra de b tarjeta, y secuenciar, porque las letras tienen un inico un recorrido y 

un final tambien. 



Durante el trabajo, todos esthn en sikncio o hablando en voz baja, la 

mayoria trabajan solos y la maestra se dedica a supewisar el trabajo de todos y 

ver si se requiere de su ayuda, y si el nifio lo requiere se sienta a trabajar w n  &I, 

para reafirmar los conceptos o el proceso. 

Los niiios saben que cuentan con su maestra asi si tienen alguna duda 

esperan a que se desocupe para preguntarle. 

Algo muy importante que se refleja en el trabajo personal, es que la 

maestra esth muy al pendiente de las habilidades y el grado de madurez de cada 

niiio para exigirk de acuerdo a sus posibiliiades, esto gracias a la evaluacion 

constante y obsewacibn de los niiios. 

Asi, de todos 10s niiios que estAn trabajando ninguno parece sentirse 

frustrado por no poder lograr el objet'~0 del material, si bien no lo hacen a la 

perfeccion, se esfuenan por que cada vez les salga mejor, asi tambibn se evla 

que el niiio se aburra, porque no encuentm interesante los materiaks, es decir son 

retos que con un poco de esfuerzo los superaran. 

Es la 1:00 a.m. y comienzan a llegar 10s papas a la puelta, dentro del sal6n. 

los niiios que ya terminaron su trabajo pueden salir por sus cosas para irse w n  

mama o papa. 

Asi temlina un dia mas de trabajo en el jardin de nifios 'Kids Kinder y 

Gym". 



Por lo observado durante el perbdo escobr 99-2000, el nv5todo de trabajo 

PrOpUesto par el kinder, se concluye que apoya el desarmllo de las habilidades del 

pensamiento critico expuestas en el presente trabajo, mediante la realiacan de 

actividades y juegos, en las que se propone manipular materiales y estar en 

Contact0 direct0 con 10s aprendizajes, propiciidos por las interacciones del niiio 

con el medio ambiente que le rodea (situaciones, nonnas, materiales, 

compaiieros, maestras). 

Asi como tarnbien dicho metodo influye de manera posfva en la 

independencia y responsabilidad de 10s nifios, para hacer frente a las situaciones 

cotidianas que se le presentan en la escuela. 

Sin embargo esto se aclarara mas detalladamente en lo que resta del 

capitulo, con apuntes especificos sobre la prictiia y aplicacibn de cada una de b s  

habilidades desarmlladas por 10s niiios del jardin de niiios "Kid's Kindery Gym". 

5.2.3. El Nivel de Pensarniento Critico de 10s NiAos 

Con la anterior descripci6n de las actividades que se realizan durante un 

dia en el jardin de niiios "Kid's Kindery Gym: se puede detectar la ejercitaci6n de 

varias de las habilidades del pensamiento. 

El pequeiio que trabajaba con el rompecabezas del abecedario ejercitaba 

las habilidades de 0bSe~ar y discriminar, primem debia Obse~ar cual letra seguia 



Y despues hacer una discriminacibn con todas las ktras que tenia sobre el tapete 

Para elegir la que fuera igual. 

Los nilios que trabajaban en 10s pizarrones practiiaban la habilidad de 

SeCUenciar y recordar, ya que debian seguir el orden de contar un cuadro, un 

~umer0, un cuadro un numero, etc.. y despues recordar que numem continuaba. 

En la acti~idad del gimnasio, en la que se repetia en orden de aparici6n el 
. . 

nombre del insect0 que habian dicho cada uno. tamben se ejercitaron !as 

habilidades de recordar y secuenciar. 

En todas b s  areas que trabaja el kinder se estimula b percepcibn del 

pequeiio mediante colores vivos, laminas con ilustraciones o fotografias. 

canciones, mlbsica, manipulaci6n de objetos y texturas, etc., que ponen en akrta a 

sus sentidos para captar la information. 

Los estimulos recibidos por 10s pequelios ayudan a formar sus pmpias 

percepciones, lo que facilia el desarrollo y phctica de habilidades como observar, 

discriminar, comparar, contrastar, aparear e identiicar detalles que requieren 

concentracibn, un buen us0 o manejo de su vista, atenckjn y comprensi6n de la 

actividad y de 10s conceptos. 

Las habilidades y mencionadas se comienzan a ejercitar con material 

concreto como fichas, semilbs, tajetas. bminas, fguras geom5tricas. cuentas, 

pijas, ilustraciones, etc. 

La mayoria de 10s pequeiios entrevistados obtuvieron un porcentaje por 

aniba del 80% de acieltos en laS p ~ e b a s  que evaluaban dichas habilidades, b s  

pruebas se realiiron con material concreto. 



Por otra parte, a d e h s  durante las clases 10s niiios expresaban ideas 

como. "Nos peinaron iguar. 'mis zapatos son iguales a b s  tuyos,  NO! 10s tuyos 

son negros y los mios cafB", "Laura, 10s niiios chiquitos dejaron aqui sus colores y 

Bste es nuestro bote". 

~ o d a k  estas expresiones antes descritas demuestran la puesta en prActica 

de b s  habilidades, que habian sido trabajadas en otro contexto, con otros 

materiiks como una act'vidad consciente y en ocasiones dirigida. 

5.2.3.1 El Pensamiento Critico 

Para el jardin de niiios "Kid's Kindery Gym: el pensamiento critic0 significa 

todas las herramientas que habilian a 10s pequeiios para poder hacer uso del 

conocimiento aplic2ndolo a b s  problemas y situaciones diarios. 

La institucibn, aunque no cuenta con una description de las habilidades 

para el desarrolb del pensamiento critiio delimitadas, es decir no se encuentran 

especifkadas dentro de las programaciones, si esta segura de que las adividades 

y materiales con 10s que se trabaja dan a los nitios herramientas para la solucibn 

de problemas y la conv~encia diaria. 

Se insiste mucho dentro del kinder, en desarrollar la independencia del 

niiio, que realice las actvidades por 81 mismo y que busque soluciones y 

consecuencbs. 

Por ejempb, en el recreo llega un niiio y le dice a su maestra 'Rafa no 

quiere jugar fljtbol", su maestra k contesta 'ni mod0 hoy Rafa no t i n e  ganas de 



jugaf, el nifio: 'pem yo si quiero jugar", maestra: 'iQub puedes hacen". El niiio 

no contesta per0 vonea su mirada al jardin, se encuentra a Beto, wrre y le dice 

'Beto, ijugamos?". 

Tambibn en las juntas se incita a 10s padres de familia a que permitan al 

nifio actuar y realizar b s  actividades por el mismo, a que evite sobre protegerlo 

haciendok todas las cosas y solucionandole todos 10s problemas poque estA 

'chiquito", ya que lo unico que crean con esas actiiudes son nifios dependientes, 

con menos herramientas para enfrentarse a b vida. 

Dentro de las programaciones semanaks que cada maestra realiza, se 

especifican las actividades a trabajar durante la semana, la mayoria de las 

actividades estan enfocadas a que 10s nifios experimenten (perciban observen), se 

expresen oral, gr2fico y wrporalmente, practiquen y hagan suyo el orden y la 

disciplina (secuenciar), ademas de 10s conceptos basicos establecidos como 

objetivos wgnoscKvos al principio del aiio escolar. 

5.2.3.2. Actividades y Materiales que desarrollan habilidades del 

Pensamiento Critico 

Las actividades y materiales que utilia el jardin de nifios "Kid's Khder y 

Gym" para ejerclar habilidades del pensamiento critic0 tienen dos objetivos. 

El primer0 es muy explicito, se ve a simple vista en el material o al dar b s  

explicaciones ylo indicaciones de su uso, manejo o realizaci6n. como en el caso 

de las actividades o juegos. 



El segundo objetivo e s u  implicito en la fonna como se trabaja, es decir, es 

el proceso que debe seguir el nifio al momento de realizar la actividad, trasladar y 

manipubr el material. Lo que implica en la mayoria de 10s casos seguir un orden 

sucesivo enfocAndose en el concepto, acornodar por secuencia, o por 16gica de 

acciones. 

Tanto el material corno las actividades ylo juegos propuestos a 10s nifios 

tenian las siguientes caracteristicas: 

1. Su objetio estaba claramente delimitado (meta especifica). 

2. P e n l i a  el movimiento y manipulaci6n (constante actividad). 

3. Era nueva para 10s nifios o tenla alguna variaci6n (novedosa). 

4. lrnplicaba esfuerzo mental, atencidn y concentracibn (reto). 

En las act~idades que la maestra reali6 con 10s nirlos durante la semana 

de obselvaciones, se tuvo la dificultad de clasiftar a cada act'widad de acuerdo 

w n  s6lo una de las habilidades, ya que a travbs del proceso que 10s nir?os hacian 

para llegar al objetivo de la actividad ejercitaban mhs de una habilidad. 

Es por eso que se agrupamn las habilidades que &s se rebcionan por 

estar condiciinadas unas de otras. Por ejemplo para poder discriminar objetos se 

requiere primer0 de obsewar, despu6s de identicar 10s detalles y por liltimo de 

discriminar segun sus caracteristicas. 



a) Actividades para Percibir 

Los juegos o act~idades a wntinuacibn descritas fueron practicadas 

durante el curso escolar 9900 con exito, ya que la mayoria de 10s nifios del gwpo 

que se tom6 como muestra en la presente investigacijn contaban con: 

nomaliiacijn muy buena (respeto de las normas, atencion, disponibilidad, control 

de su cuerpo, respeto a sus compaiieros, etc.), asi ordenamiento bgico de su 

pensamiento, expresado a traves de un lenguaje claro y coherente, lo cutil 

permiti6 que las actvidades se llevaran a cab0 de manera hgil y con la 

participaci6n de todos. 

Descubrimiento de olores, sabores, formas v sonidos con 10s oios 

vendados. 

Se le da a oler, probar y escuchar objetos simples y variados B cada nifio 

para que adivine qu6 es sin ver. 

Masajes con pelotas. 

El niiio se recuesta boca a bajo, otro compaRero o su maestm pasa por 

tcdo su cuerpo una pelota con rnovimientos circulares, al tiernpo que escucha 

rnusica. 

Trabajos con enorudos. masas, olastilina v ~intura dactilar. 

En la que 10s nifios tienen la oportunidad de tornar 10s materiales w n  las 

manos, sentir la textura y amoldarlos a su gusto. 



Canciones con mimicas y movimientos comomles. 

Que ayudan a que el pequefio perciba su cuerpo en relacion a lo que le 

rodea, haciendo conscientes sus movimientos y tomando control de ellos. 

"Sim6n dice': ... .. tocarse la nariz. 

Los nifios van tocando o haciendo lo que pide Sindn, con cada una de las 

partes de su cuerpo, primer0 como caracteristicas aisladas y despubs como 

acciones concretas que implican mhs de una parte de su cuelpo. 

Descubrimiento de sonidos onomato~eyicos. 

Los nifios escuchan y descubren mediante un cassette ruidos de animales. 

medios de transporte, instmmentos musicales, objetos comunes como puertas que 

se golpean, tekfono, ambulancia, etc. 

b) Actividades Para ObSe~ar ,  Nombrar, ldentificar Detalles y 

Recordar 

j.Qui&n se fue?. 

Juego en el que b maestra coloca frente al grupo varias tajetas cada una 

con una figura diierente, 10s nifios observan las tarjetas, la maestra se asegura 

que sepan su nombre de cada ilustraci6n preguntAndoselos; a continuacidn tapa 

las tajetas y quita una, 10s nifios deben recordar cual ilustracion desapareci6 y 

algunas de sus caracteristicas. 



lnventa el cuento. 

A cada niAo se le da una tajeta en la que se encuentra una persona 

realiiando una accibn y hay otros objetos. 10s nifios inventan la situacibn que 

vivih el personaje, narrando lo mas detallado posible, la maestra puede intewenir 

haciendo preguntas. 

i Q u 6  le falta?. 

Se presentan ilustraciones incompletas como un coche sin una llanta, un 

niiio sin zapatos, etc.. 10s niiios identi ica~n lo que le falta. 

Orden de apanci6n. 

Se colocan de 4 a 6 tajetas frente a1 grupo, se repiten en orden de 

izquierda a derecha, para asegurar que supieran su nombre, despubs la maestra 

recoge las tajetas y pide a 10s pequeiios repitan el nombre de 10s objetos en 

orden. 

c) Actividades Para Emparejar, Comparar, Contrastar. Discriminar y 

Clasificar 

Actividad con musica. 

Los niiios bailan al compas de la musica con un objeto en la mano (listbn, 

costakto, pelota, panoleta, aros, etc.) al parar la musica cada nilio debe buscar la 

pareja que tenga el objeto igual al suyo. Otra variacibn para trabajar clasificacibn 

fue, al parar la rnusica todos 10s del mismo color juntos fonando "equipos". 



Jueoo de loteria. 

St? requiere que el nirlo compare 10s objetos de su tarjeta con los nombres 

que se van diciendo y hacer una discriminaci6n para s61o tomar 10s que le 

corresponden. 

Realization de fchas de tmbaio. 

En las que se k pde al nirlo iluminar solamente 10s objetos con 

caractenstias especificas, c o r n  solo 10s nifios que estAn sentados, o solo 10s 

arboles de manzanas, etc. 

Jueao de rnernoria. 

Se debe encontrar la taljeta que sea igual para fonar  parejas. 

Movimientos comorales. 

La maestra explica aue se van a mover como el animal que ella diga, pasa 

de raton a ekfante, de pajaro a kon, etc.. realizan cambios contrastantes que 10s 

nifios realizan con su cuerpo. Se hace con diferentes temas. Otra forma es ir 

narrando un cuento o historia y 10s nirlos van imlando con la mimica los objetos o 

animales que escuchan. 

Ordenes. 

La maestra dice "todos 10s que traigan pantalbn se ponen de pie", "las nifias 

que esten usando vestido, levanten la mano", etc. y asi van haciendo 

clasificaciones basados en diferentes conceptos. 



d) Actividades Para Secuenciar 

Bailes. - 
En 10s que se dan tres o cuatro pasos, 10s cuales se repiten una y otra vez 

siguiendo el orden. 

Movimientos de rnotricidad fina. 

Hacer secuencias de rnovimientos con las manos y repetirlas. 

Tennina la historia. 

Se sienta en circulo comienza alguien a contar una historia, el niiio de su 

derecha continua la narration y asi hash llegar al u k i m  que invente el final. 

Re~etir secuencias de letra. 

Se pega en la pared una IAmina con letras o numeros, 10s nilios van 

repitiendo en voz aRa las letras hasta no cometer ningun error. 

Platicas sobm la metarnorfosis de animales, alimentos v objetos. 

Explicacidn de 10s procesos paso por paso como la transformacidn de la 

mariposa, de la vaca al queso, de la oveja al abrigo, etc. 

e) Materiales Para Emparejar, Discriminar. CompararlContrastar 

y Clasificar 

Se encuentran ubicados dentro del saldn o Area de trabajo personal. 

Los rnateriales para ejercitar habilidades de emparejar, discriminar. 

comparar - contrastar y ctasificar se agrupan dentro de la institucion como 

materiales "sensoriales". 



Estos materiales se encuentran relacionados con el primer period0 

sensible, el orden. Los hay para clasificar, seriar o emparejar, el Objet'ivo primordial 

que persiguen es el ordenamiento de 10s objetos segun un criterio. 

Blwues L&icos. 

Formado por circulos, cuadrados, triingulos y recbngulos de color rojo. 

azul y amarillo, grandes y pequeiios, gntesos y delgados. En total son cuarenta y 

ocho piezas de madera que el niilo puede clasificar segun el criterii a elegir por 

tamaiio, color, figura o gmsor. 

Garna de coloms. 

Conformado por nueve bloques de tablillas de dierente color, cada bloque 

cuenta con siete tablillas del mismo graduadas del tono mas obscum al mhs claro. 

El niiio compara entre las tablillas del mismo color para discriminar la mhs 

obscura que es la que necesita y asi hash colocar la del tono mhs claro. 

Cilindms de sonido. 

Consta de dos cajas de madera una roja y otro azul, dentro cada una hay 

seis cilindros de manera que al agitarlos producen diierentes sonidos. Los cilindms 

azules tienen 10s mismos sonidos que 10s rojos. Los niiios agitarhn cada cilindro 

para identicar los que se escuchen igual encontrar 10s pares. 

Dorninbs. 

Los hay de numeros, figuras geometricas y colores. El trabajo del niRo 

consiste en obsewar y discriminar la ficha que requiere para ir completando la 

secuencia. 



Memomma. 

Formado de tarjetas pequeiias con dibujos dobles, que 10s niiios wlocan 

boca abajo y van vokeando una por una hasta encontrar la pareja. Este material 

se trabaja w n  dos niiios. 

f) Materiales Para Percibir y Obsewar e ldentificar Detalles 

La mayoria de 10s materiaks que desarrollan las habilidades de percibir. 

observar e identicar detalles, son mayormente elegidos por niiios de grados 

rnenores ya que requieren de tocar, observar y percibir sin mhs objetivo que ese, 

es por eso que pueden tocar las tablillas de lija una y otra vez, y al otro dia volver 

a elegir ese material para trabajar. 

El grupo de niiios obse~ados aun requieren estimular sus percepciones 

per0 con otros objetivos y retos, ya no quedan satisfechos con el simple hecho de 

tocar sino necesitan de un objetivo de aprendhaje especifco, como el 

wnocimiento de numeros, ktras o cuerpos geodtriws, etc. 

Letras de /la. 

Conformado por 27 lhminas, cinco amarillas (con b s  vocales) y 22 azuks 

(con las wnsonantes); y una charob con arena. El pequeiio repasa varias veces 

la forma de la letra w n  su dedo indice y pasa a escniirla sobre la chamla con 

arena. tambibn utiliza el dedo indice. 



Sistema decimal. 

Consta de cubos de madera de l c m  x l c m  y lOcm x lOcm, barras de lcm 

de ancho por lOcm de brgo por lcm de grosor y placas de madera de lOcm de 

largo y ancho y l c m  de grosor. Los cubos pequeiios representan unidades, las 

barras decenas, las placas centenas y 10s cubos grandes 10s millares. 

g) Materiales Para Secuenciar 

Cuentas, richas, fnums oeometricas. 

Consiste en formar una sene de objetos elegidos y repetirla varias veces 

respetando su orden. Se comienza con sdlo dos objetos y luego se van 

aumentando su dficultad. 

Abecedario mbvil. 

Sobre una hoja pequeiia de ccadro grande en la parte superior esta escrita 

la muestra. La ktra 'x" dentro de un cuadro, 10s siguiente dos en blanco y en el 

tercero la letra "x", asi hasta terminar el primer rengldn, para wmenzar el 

segundo, dos cuadros en blanco hacia abajo y en el tercero la ktra Y. El niiio 

seguirir la secuencia de contar 10s cuadros para colocar la letra donde 

corresponde, asi seguir el orden para la escriiura de la letra, por ejemplo primero 

el circulo y despues la linea. 

Secuencias de dibuios. 

Esta formado por ocho juegos de cuatro tarjetas cada uno. Tienen dibujos. 

el primero tienen solo un aspecto, a la segunda se le aiiade otro elemento, a b 



terCera otro y la cuarta tiene el dibujo complete. Los nitios toman el material en 

desorden y lo van acomodando sobre su tapete de menos a mas. 

Cilindms con oerilla. 

Colecciones de 10 cilindros de madera natural ensamblados en un trOZ0 de 

madera con orificios exactos para cada uno de ellos, que varian segtin el criterio. 

tamatio, grosor, attura y uno que combinan ctitenos. 

Al trabajar con el material se requiere secuenciar sus diferencias 

(graduarlas segun el criterio), ya sea en forma ascendente o descendente para 

ubicar cada elemento en un lugar especifico dentro de la sene. 

5.2.3.3. El Desarrollo de Habilidades del Pensamiento y el MBtodo de 

Educacion Personalizada. 

Ademas de las observaciones hechas al grupo formado por veintiirbs 

nitios, de 10s cuales se eligieron diecisiete nitios como muestra, a 10s que se les 

aplico una prueba para valorar el grado de desarrollo de cada una de b s  

habilidades estudiadas. 

Durante b s  sesiones de trabajo personal, se pudo Obse~ar la forma de 

trabajo de nitios y maestra, el ambiente, 10s matenales, etc. Sin embargo era dificil 

observar en unas cuantas sesiones, si cada uno de 10s nitios tomados como 

muestra lograban trabajar sin dificultad con 10s rnateriales que requirkran la 

puesta en practica de las habilklades del pensarniento, ya que solo trabajaban en 

promedio tres matenales por clase. 



Se tratb de obsewar en cada sesibn a un solo niiio, per0 no se obtuvieron 

10s resultados esperados, porque durante el trabajo personal (45 minutos) el niiio 

no practicaba todas las habilidades. 

Asi que se decidio aplicar un instrumento que penliera al niiio practicar 

las habilidades del pensamiento retomadas en el marw tebrico del presente 

trabajo, una prueba que fuera igual para todos y pudiera ser evaluada mediante 

una escala o puntuacion. 

la prueba wnsistia en once actividades especlficas que estaban enfocadas 

a practicar cada habilidad de manera individual. (Ver anexo No. 6) 

La realiuacion de la p ~ e b a  requeria de una hora treinta minutos 

aproximadamente con cada niiio, por lo que no fue posible realiar!a durante el 

horario de clase. 

Asi las p ~ e b a s  fueron aplicadas por las tardes. 

La aplicacibn del test se llevb a cabo en el kinder, para dar mas seguridad 

al niiio por estar de un ambiente que el conocia. 

La mayoria de los niiios se mostraron tranquilos y moti~ados al trabajar. 

aunque con cierta expectativa hacia lo que realizarian. Con frecuencia 

preguntaban 'Oye y...iCuhndo voy a trabajar wntigo?". ' ~HoY me toca veniR. 

El aplicar las p ~ e b a s  y convivir con 10s niiios, permla conocer de cerca su 

desenvolvimiento verbal. En las pruebas de nombrar, inferir, identiicar detalles y 

comparar - contrastar se les pedia que cornentaran, respondieran verbalmente o 

argumentaran algunos aspectos, sin embargo en el transcurso de la prueba 10s 

niiios comentaban acerca de las actividades que realizaban en las tardes, de sus 



amlgos, de lo que hacian en el kinder, etc. Por ejemplo: "Yo ya voy a balkt. ..... si 

el que estb por Bronco", 'No puede venir porque tenia nataci6n. .... ~ Q u e  dia es 

ho)n", "Ahora yo te dig0 la adivinanza". 

La realizacibn de test se lkv6 a cab0 durante 10s meses de enem y febrero 

y dur6 aproximadamente cuatro semanas, debiio a que se tuvieron que adaptar 

las caas a 10s horarios extra clase de 10s niRos. 

La escala de medicion que se utiliib, estuvo basada en el numero de 

aciertos obtenidos, de los cuales se sac6 el porcentaje de cada una de las 

habilidades, primero por nirio y posterionente por habilidad. 

De acuerdo a la edad cronolMica de la muestra (entre cuatro y cinw arios). 

se tom6 como minimo el 60% de 10s aciertos en cada habilidad como nivel 

aceptable en el desarrollo de las habilidades. 

Los resunados armjados por las p ~ e b a S  indican que el 94% de la muestra 

(16 niRos) obtuvo entre 100 y 80% de aciertos en las habilidades de percibir, 

0bse~ar  y nombrar. (Ver anexo No.8, cuadro 11) 

La habilidad que obtuvo el 100% por tcda la muestra fue "emparejar", la 

prueba que consistia en poner juntos 10s objetos que fueran iguaks, al momento 

de la explicacibn: ' Maestra: me ayudas a buscar b s  semillas que Sean iguaks y 

acomcdarlas juntas? NiRo: "Ah! a buscar su pareja". (Ver anexo No.8, cuadro 6) 

Discriminar y clasifiar obtuvieron entre 100 y 80% de 10s aciertos en toda 

la muestra. Al rea l i i r  las activdades pedidas, 10s niilos ayudaban en el awmcdo 

del material, algunos preguntaban 'jte ayudo?" y otms simplemente lo hacian, al 

discriminar realizaban seis actwidades en las cuales la indicacibn era la misma: 



'de este material vas a tomar s61o criterio esuecifico", ya para la segunda actwidad 

la mayoria de b s  niiios habian captado la dinarnica y trataban de adivinar el 

criteria para discriminar: 'Maestra: de este material vas a tomar ~610, Niiio: ibs 

verdes!". (Ver anexo No.8. cuadms 3 y 10) 

Entre 100 y 70% fue el porcentaje de aciertos que obtuvo la mayoria de la 

muestra (94%) en la habilidad de infenr, solo un niiio se neg6 a responder a la 

prueba, al decide la ativinanza sblo miraba y no respondia, se le tenia que 

preguntar en especifco 'iqu8 es, una camioneta, un cano o una bicicleta?", con el 

fin de que respondiera. La mayoria por el contrario respondieron a todas b s  

adivinanzas, algunos ademAs trataban de seguir jugando y decian 'isale! Pem yo 

una y tic otra", 'Aver qu8 es blanco por fuera ............ ". (Ver anexo No.8, cuadro7) 

Para b habilidad de secuenciar el 88% de la muestra (15 niiios) Ilev6 a 

cabo b act'vidad con el 100% de aciertos. La actividad consistia en awmodar seis 

juegos de tajetas, cada uno de cuatm fichas con dibuios que debian acomodar en 

orden ascendente. S6b el 6% (1 niiio) obtuvo el 60% en la prueba, y el otm 6% 

(equivalente a un niiio) obtuvo 0%. El primer0 acomod6 varias tajetas en 

desorden y el segundo se neg6 a trabajar. (Ver anexo No.8, cuadro 4) 

El 88% de 10s niiios acertaron entre el 100 y 80% en la habiliiad de 

comparar - wntrastar, s61o el 12% obtuvo 60 y 0%. La prueba constaba de seis 

preguntas sobre dos objetos con diierencias y semejanzas entre si, al principio se 

les pregunt6 ''En qu8 se parecen un abrigo y un subter'?. Los primeros niiios no 

contestaban, asi que se cambib la pregunta ",para qu8 s i ~ e  .... ?, A esta pregunta 

el 88% respond6 favorablemente. (Ver anexo No.8, cuadro 9) 



La habilidad de recordar se enfoc6 mAs a su memoria visual. (aunque en el 

test para evaluar "obsetva? los nitios debian recordar, lugares donde podian 

encontrar objetos wmo una mesa, un libro, una wmputadora, etc.) la prueba 

wnsistia en mostrar al niiio cuatro o seis tajetas con ilustraciones, irlas 

mostrando en orden y asegurarse que el nitio sabia identificarlas por su nombre, 

luego se retiraban y se le pedia al niiio las nombrara en orden ahora sin verbs. El 

71% de 10s nitios lcgraron entre 100 y 80% de aciertos, el 23% (cuatro niiios) el 

60% y sob un nitio el 50%. (Ver anexo No.8. cuadro 8) 

La prueba para identicar detalles consistia en mostrar al niiio 30 

ilustraciones a las que les fakaba algun detalk, como la puerta de una casa, b s  

bigotes al gato, la boca a la seiiora, etc. El 88% de la muestra obtuvo entre 80 y 

60% de aciertos, a pesar de ser la prueba con el porcentaje menor de aciertos 10s 

nitios, se ofrecian a voltear la hoja de cada dibujo, pedian mas tiempo, unos 

util i iban su dedo para repasar el dibujo y no dejar ninglin detalle, otro decian 

'‘Par d6nde esth?", miraban una y otra vez b ilustraci6n, etc. (Ver anexo No.8, 

cuadro 5) 

En general se concluye que entre el 94 y 100% de la muestra tomada lcgr6 

un porcentaje superior al 60% en cada una de las habilidades trabajadas durante 

la prueba. (Ver anexo No.8, cuadro 11) 

Por lo que se bgran b s  expectativas acerca de la relaci6n entre un sistema 

de educaci6n personalido, w n  act~idades y rnateriaks especifios que 

estimulen el desarrollo integral del nitio, como el que propone el jardln de niiios 

" W ' s  Kindery Gym" y el desarrollo de las habilidades del pensamiento Critio. 



5.2.3.4 Actividades del Pensamiento Critico y sus Efectos en la 

Motivaci6n del NiRo de Preescolar 

De acuerdo con los objetivos planteados por la institution, en b s  que se 

resalta la importancia de que 10s aprenduajes preescolares se enfoquen hacia el 

desarrollo de la independencia en el niiio, el contact0 w n  la naturaleza, los 

estimulos del medio ambiente y 10s objetos que despierten su inter& a la 

exploracibn de nuevos aprenduajes. 

Lo que nos hace retomar a la motivacibn intrinseca, partiendo de la idea 

que 10s niiios son por naturaleza expbradores de su medio, sin dejar atrhs la 

importancia de la estimulacibn de sus sentidm y procesos mentales, que juntos 

participan en el desarrollo de aprenduajes significativos. 

Durante las obsewaciones realizadas dentro del g ~ p o  wm un miembro 

mas del equipo, 10s niiios se awstumbraron dpdamente a la presencia del 

obsewador, al principio miraban insistentemente al obsewador y preguntaban 

'~PorquB estas ahora w n  nosotros?, '~Vas  a trabajar aqui?. Pero wnforme 

transcurrb el tiempo dejaron de hacer preguntas y de estar wnmigo para platicar, 

jugar con sus compafierm, y r e a l i r  las actividades que proponia la maestra. 

La mot'vacion de 10s niiios aunque no es 100% intrinseca, ya que existen 

muchas condicionantes en el medio en que viven, que generan mtvaciones 

extrinsecas, a pesar de eso se detectaron ciertas actiiudes hacia b s  aprendizajes 

que fomentan la motivacibn intrinseca, como el gusto por realhar sus tareas, el 



inter& y atenci6n puestos en las actividades que realiian, el hacer trabajos 0 

dibuios a la hora del recreo en lugar de salir al jardin a jugar. 

a) Independencia 

La independencia consiste en tener libertad y capacidad de realiar las 

wsas por si mismo, es desarrollar en 10s nitios parte de su personaldad. 

El primer proceso para la independencia que tuvieron que pasar 10s nitios al 

ingresar al kinder fue la separacibn de ma& y pap2 para wnvivir en un ambiente 

desconocido. 

Una de las finalidades del kinder es que el nino sea independiente, durante 

el proceso de adaptaci6n. 10s nitios obsewan que si no hacen las cosas por ellos 

rnisrnos, nadie se las va a hacer, asi que debe cuidar d6nde dejan sus prendas de 

vestir y objetos personales(su8ter. abrigo, zapatos, rnochila, trabajos, etc.). 

recoger las cosas que haya utilizado como lonchera, colores, libros y materiales. 

asi wrno respetar los juguetes o materiales que tiinen 10s d e M s  compatieros, es 

decir aprender a compartir. 

b) Responsabilidad 

La responsabilidad la podemos definir como hacer uso de la libertad 

tornando en cuenta las consecuencias de 10s actos. 



En el trabajo personal, la responsabilidad de 10s ninos con su material, se 

puede apreciar, hasta en b forma w m o  trasladan el material del mueble a su 

tapete, ya en su tapete sacan el material de la caja o charola de uno por uno. 

trabajaban y lo volvian a dejar acornodado en su lugar, si por algun mot'io se 

tiraba algo, ellos lo recogian con su mano o algun otro utensilio de limpieza 

(eswba, recogedor, franeb, etc.). 

A la hora de la salida la maestra no les entrega sus cosas, ellos saben 

donde acomodaron su sueter y mochib (existen unas repisas y cestos para 

colocarlos, cada uno de diferente color dependiendo del grado). 

En el taller, todos primero teninan su trabajo escrito, para despues poder 

comer su 'lunch", y asi con cualquier actwidad a realiiar, deben de concluirla para 

pasar a la siguiente. 

c) Interbs, Curiosidad, Busqueda y Participacibn 

La curiosidad y busqueda esthn precedidos por el inter&, si las situaciones 

y objetos son de utiliiad, conveniencia o atractias al g ~ p o  se despertarA la 

curiosidad y busqueda del aprendiiaje a trav6s de la participacibn conjunta. 

Muchas de las actividades que 10s ninos realiiron no eran nuevas, la 

maestra no tenia que dar una detallada explicaci6n, s61o un recordatorii para que 

10s niiios empezaran a tornar su lugar. 

Sin embargo, a pesar de que las actiiidades no eran nuevas, se agregaba 

otro elemento al juego, se aumentaba el grado de dficukad. l lamos a trabajar en 



el equip, pero ahora to haremos con un costaliio sobre la cabeza, no se puede 

tocar, ni tampoco caerse, al que se le caiga voiverii a empezar". 

Rdpidamente tcdos vokearon hacia donde estaban guardados 10s 

Costaliios, unos pedia un color en especifiw otros lo tornaban sin importar el color, 

lo colocaron sobre su cabeza y comenzaron a caminar, aunque todavia fuera su 

tumo, despues se formaron riipidamente y comenzaron sobre el equip, al pasar 

por las vigas de equilibria, lo hacian despacio y derechiios. Todos participaron en 

la actividad y no hubo necesidad de sacar a alguien por empujar, jalar o 

adelantarse de su lugar. 

Otra p ~ e b a  de la importancia de generar el interes, son 10s materiales, 

durante las ~bSe~aCi~neS,  no hub0 niiio que dijera no encuentro material, por el 

contrario desde que estaban sentados en su tapete esperando a la maestra, 10s 

niiios voiteaban a ver 10s materiales, otros se sentaban en silla porque querian 

hacer planas, y cuando iniciban habia un pow de rudo por el movimiento de tos 

niiios y el traslado de materiales, pero no duraba ni cinw minutos y despu& todos 

trabajaban en su material. 

El inter& hacia la forma, colorido, conceptos, manipulaci6n y 

pe~feccionamiento de b s  materiales llevaban al niiio a participar actiiamente en la 

clase. 

Independencia, responsabilidad, inter&, curiosidad, busqueda y 

partiiipacion son algunas actiiudes que se generan con actividades para el 

desarrollo de habildades del pensamiento. Y que fomentan motivaciones 

intrinsecas hacia la busqueda y wnstruccion de nuevos aprendizajes. 



5.2.4. Transferencia de Aprendizajes Escolares a la Vida 

Diaria 

El pensamknto critico como lo explica Maureen Priestley, no es una simple 

materia, es una forma de enseiianza para la vida con el objetivo de formar 

alumnos con las herramlentas necesarias para hacer frente a las situaciones 

diarias, motivando la pr2ctica de la creat'vidad y el anhlisis en todo momento. 

La edad preescolar es ideal para el planteamiento de objetivos 

encaminados al desarrollo del pensamknto critiw, ya que es la Bpoca donde se 

forman 10s hhbios para 10s aiios posteriores. Como decia Blanco (1997) b s  

primeros aprendiijes se askntan M s  profundamente en el cerebro por lo que 

son mhs efectivos. 

El logro de 10s objetivos educativos dentro de una instiiucibn depende de la 

buena wordinacibn de todos 10s recursos materiales y humanos diiponibles. 

Los rnateriales e instalaciones son importantes, sin embargo se necesita 

primer0 que los objetivos y filosofia de la escuela estbn bien definidos y Sean 

comprendidos y tornados en cuenta por todos 10s que laboran dentro de la 

instiicibn (Director, maestras tiulares, auxiliares), para poder hacer un buen uso 

de 10s recursos materiales con 10s que cuenta. 

€so en base a la labor eswlar propiamente dicha, sin embargo lo que 

busca la escuela es un aprendizaje 'integral", que desarrolle los aspectos sociales. 

motrices e intelectuales de los niiios, ayudhndob a wmprender su mundo y a 

actuar en 81. 



Para los nifios en d a d  preeswlar su mundo se divide en dos, casa 

(familk) y escuela. Son 10s dos medios en los que se desenvuelve mayormente. 

Tomando en cuenta, que esta edad tambibn es decisiva en el orden tanto 

intern0 como ertemo, ya lo explica Montessori a travbs del periodo sensible del 

orden; casa y escuela se deben integrar para satisfacer ese orden y wmprensibn 

del mundo en el que vive el pequetio de manera ltgica. Es decir, que tengan los 

mismos 0bjetiiv0S y expectat'vas sobre la educacibn y enserianza, que se unan, no 

que se contrapongan. 

La wmprensibn e inclusi6n de 10s padres de familia al sistema de trabajo es 

muy imporiante para que se db la relacibn, 'a mayor inter& y reforzamiento de los 

objetivos eswlares en casa, mayor transferencia de aprendizajes a la vida diiria". 

Rugarcla (1994) explica que si los padres y maestros tiinen b misma 

filosofia educativa, apoyavAn y complementarAn las estrategias del pensamiento. 

pem si por el contrario se wntraponen se confundirh al nifio. 

Durante el periodo de observacibn con los pequeiios de segundo grado, se 

pudo observar tambibn dentro del jardin de nitios "Kid's Kinder y Gym: la 

participacibn de los papas, en especial de las mamhs, respecto al avance y 

desarrollo de 10s niiios dentm y fuera del kinder. 

En varias ocasiones las ma&s pedian hablar con b maestra, para 

comentar acerca del desarmllo del niiio, aclarar alguna duda acerca de 10s 

tmbajos en casa, preguntar sobre aspectos especifcos en 10s que el nitio 

requiriera mayor phctica, o para comentar algun detalle en especifiw que pudiira 



modifcar la conducta del nirio, como que el nifio estuviera tomando alglin 

medicamento, tuviera problems familiares, no quisiera ir a la escuela, estuviera 

newioso, etc. 

La maestra tambi6n llamaba a 10s papas del nirio para notificar cambios en 

su conducta o desarrollo motriz, intelectual, social, etc.. wmo el golpear 

constantemente a sus comparieros o faltarles al respeto, el no participar de gual 

manera en las actividades, faka de atencan, etc. 

Durante las platicas mama y maestra exponian sus opiniones, se miraban 

a los ojos, escuchaban las explicaciones o sugerencias, explicaban su relacmn 

con el nirio, si eran muy exigent-, si estaban al cuidado del niRo por las tardes, si 

establecian 10s limites dentro de casa, etc.. y hacian preguntas a la maestra como 

relacionadas al apoyo que pudiiran dar en casa, "jC6mo puedo ayudarla a que 

sea mas tolerante ante 10s fracasos?", ' jDe qu6 f o n a  puedo ayudar?", etc.. la 

maestra explicaba cbmo estaba trabajando ella dentro del Kinder, exponia los 

0bjeti~0S que pretendia lograr y pedia apoyo a 10s papas para lograr los Objet~OS. 

AdeMs de tratar 10s asuntos relevantes sobre el desarrollo cognoscit~o del 

nifio, papas y maestra wnversaban sobre asuntos extra clase como, las llamadas 

al kinder para decir a la maestra que si le habian dado permiso al nifio de que 

fuera a comer a casa de alglin compariero. Asi la relaci6n papb y maestras es mas 

relajada, lo que propicia confianza entre ambas partes para tratar asuntos 

'personales", wmo el hablar de problemas familiares, antecedentes y aspectos 

que suelen ser intimos, per0 que fac i l in  el trato de la maestra y el gmpo. 



Con el fin de wnocer cbmo yen qu8 stuaciones de la vida diaria 10s nitios 

transferen o practican !as habiliades del pensamiento critiw trabajadas en el 

Kinder y evaluadas mediante la prueba, se aplic6 un cuestionario en el que se 

pedia a 10s papas de los nirios de segundo grado, describieran situaciones ylo 

ejemplos en 10s que se pudiera observar la aplicacibn o ejercitacmn de cada una 

de las doce habilidades estudiadas en la presente investigacibn, en el cuestionario 

se definieron una por una las habilidades del pensamiento. (Ver anexo No. 4) 

Los ejemplos que eligieron 10s padres de familia, demuestran la practica de 

las habilidades del pensamiento en un ambiente extraeswlar. (Ver anexo No.9) 

Es impoltante resaltar que las actividades realhadas en casa son libres y 

espontaneas, es decir no tienen un ob'jtivo especifco por parte de 10s padres, sin 

embargo para 10s nitios, el poner en practica bs habiliiades adquiridas es algo 

'natural", ya que los nitios tienen necesidad de alcanzar un objet'ivo intrinseco que 

es, encontrar el orden y estructura de cualquier cosa o situacibn que viven. 

Estan 'descubriendo" el orden y la 16gica de las wsas y sluaciones a su 

alrededor; b s  habiliades del pensamiento son las herramientas que le ayudan al 

nitio a hacer un mejor uso de la infonacibn que recibe de su entorno (familii. 

sociedad, escuela, naturaleza). 

Como decia Palacios Calderbn aprendemos y procesamos infonacibn 

cuando tiinen significado innato. Para el nirio de preescolar el ordenamiento, la 

secuencia y los detalles son parte de su desarrollo, es decir que son necesarios 

para su proceso de maduracibn y wnocimiento de bs cosas. 



En la mayorla de 10s ejemplos dados por las mamAs se puede observar la 

necesidad de ordenar, wmparar y secuenciar cualquier objeto, comida, juguetes. 

ropa, coches, etc., tambien se identiica que 10s nitios se encuentran alertas a lo 

que pasa a su alrededor, a 10s detalles, a la forma en corn  se presenta la 

information, a un manejo de la informacibn recibida para apliiarb y deducir 

sluaciones o cosas. (Ver anexo N0.9) 

Los recursos (wntenidos, materiales y ad~idades) que se uti l i in en el 

jardin de nitios "Kid's Kinder y Gym" en su &todo de educacibn abierta. 

promueven en el nitio la utiliiad, prActica y desarrollo de habilidades del 

pensamiento que le ayudan a la aplicacibn de dichas habiliiades en diierentes 

contextos. 

Gracias a las pldticas informales que se twieron con las maMs del grupo 

de segundo, se detectaron ademas de la transferencia de las habilidades del 

pensamiento, aspectos y conductas que han ido modifcando o reatirmando la 

personalidad del nitio, durante 10s dos o tres arios que llevan trabajando con el 

&todo de educacibn abierta. (Ver anexo No. 3) 

En general los aspectos que mAs comunmente rescataban las mamas 

c o m  caractensticas que los nitios han ido adquiliendo y desarrollando desde que 

entraron al Kinder son: 

Seauridad en s i  rnisrno, algunos lo demostraban en el aspecto psicomtriz 

'es muy Agil y precis0 en sus mvimientos corporales", dms en las relaciones con 

10s deMs 'ahora ya noes tan timido", yen general mencionaban la seguridad del 

nitio en la mayoria de las actividades a realiir. 



La Inde~endencia, el que 10s niiios se desenvuelvan en la mayorla de las 

situaciones libremente y con responsabilidad, el "hacer las cosas ell@ soliios". 

Wmo Comentaban algunas m a d s  'ya no piden ayuda, aunque sea la primera vez 

que lo hacen, elbs buscan la forrna de resolver b s  problemas". 

Socializaci6n, las relaciones interpersonales de 10s nitios han mejorado, las 

amistades juegan un papel muy importante en su vida, ya no s6lo en la escuela. 

"todm 10s dias me pide permiso para invlar a un amiguito a comer a la casa". Las 

buenas relaciones entre 10s miembros del grupo, el wmpatierisrno y aceptacidn 

han propicido un clima de seguridad para el desarrollo del nitio. 

El resmto a 81 rnisrno, a sus compaiieros, maestras, materiales y horarios. 

se refkja en casa, explicaban las m a d s  'respeta b s  juguetes de sus hermanos". 

'respeta b hora de hacer tareas, ya sabe que despues de comer hace tarea, per0 

si por alguna razdn tenemos que salir reclama poque no la pudo hacer". 

El orden v la d i~c i~ l ina comentaron la mayoria de las m a d s ,  sobre todo 

las que cornparaban las conductas de 10s ninos con sus hijos mayores. "es ella la 

que les pone el ejernplo a sus hermanos cuando al terminar de jugar o tmbajar 

recoge todo lo que habia utilizado". 'no neceslo andar atrim de 81 para que recoja 

su ropa y juguetes, cuando b olvida con sdlo recordhrselo lo hace". 

La resmnsabilidad, el real i i r  las cosas que a 81 se le confiaron "es ella la 

que me recuerda de llevar el cuaderno de tareas todos lo dias", 'por lo regular no 

pierde ni olvida su sueter o mochila y recuerda el lugar donde lo dej6 ". 

Inter& y curiosidad por 10s aprendizajes, 'siempre que ven un tema nuevo en la 

escuela, llega a casa pregunthndome sobre el tema", en casa pide hacer 



actividades que realua en la escueb, 'me pide b ponga sumas". 'me pone a 

trabajar con los rompecabezas y me explica c6m se deben trabajar ponkndome 

la muestra". 

Estos aspectos que fueron fhcilmente identiicables por las mamhs, son 

para el kinder 10s indicadores de que el niiio logm una 'normaliiaci6n", que el niiio 

se sienta seguro dentro del ambiente para poder interactuar con sus wmpafieros. 

el respeto a las normas para una sana convivencia, la independencia, el valerse 

por si mismo hacer frente a los pmblemas y situaciones que se le presenten, ser 

ordenado y responsable de sus cosas y acciones llevan al niiio a una mejor 

concentracibn y captacibn de lo que el medio ambiinte le ofrece. 

Es decir, de muy poco selvinan las actividades y matenales pmpuestas por 

la maestra para desarrollar habilidades del pensamiento, si bs pequeiios hablaran 

e interrumpieran a sus comparleros durante el trabajo, si no expresaran sus 

opiniones, si no siguieran las reglas del juego, si nose identicaran y conocieran a 

sus compaiieros; simplemente no se lograrian los objet~os de b s  actiiidades ya 

que la maestra y 10s nirlos nose concentrarian en b activiiad por s ta r  ocupados 

en el orden, b disciplina y el respeto. 

Que el niiio desarrolle y adquiera como parte de su personalidad estos 

aspectos le fac i l i  la adquisicibn de conocimientos y su aplicacibn, ya sea dentro 

o fuera del kinder. 

As1 el ser ordenado en casa propicia, que el niiio organice, acomde y 

clasifque todo lo que se encuentre, como ropa, juguetes, articulos de cocina, 

comida, etc.. realindo seliaciones, clasificaciones, comparaciones, dentiicacibn 



de detalles y categorkacibn. 

La independencia y seguridad en si mismo influyen para que el niiio 

exprese sus ideas sin temor a ser d i o  ademas de explorar e investiiar de 

f o m  mas consciente. 

Por ultimo, al finaliir el primer semestre del curso escohr, la maestra pidib 

a 10s padres de familii contestaran un cuestiinario antes de recibir la 'evaluacibn" 

semestral (a manera de comentarios sobre 10s logros durante el semestre y los 

aspectos especificos a trabajar). 

El cuestionario costaba de cuatro preguntas, una de las cuales pedia a 10s 

papas describieran 10s logros que ellos en casa habian observado con sus niiios 

durante todo el semestre. (Ver anexo No.10) 

Al comparar las respuestas de 10s padres de familia con b s  0 b ~ e ~ a ~ i 0 n e ~  

hechas por b maestra en la evaluacibn, se o b s e ~ b  que la mayoria de 10s papas 

coincidian en los aspectos o areas en las que el niiio habia obtenido mas logros, 

por ejemplo: en las obse~aciones la maestra anotb 'Me da gusto que ya sea mas 

tolerante al fracaso" la mar& en el cuestionario andb'He visto que ya no se enoja 

tanto cuando se equivoca y lo intenta de nuevo". 

Maestra: 'Ha mejorado mucho sus trazos al iluminar y al seguir lineas 

punteadas". Papas: " Ya ilumina mejor y como que le da menos trabajo". 

La coincidencia entre 10s comentarios de papas y maestra son otra muestra 

de la transferencia y aplicacibn de 10s conocimientos y logros adquiridos y 

practicados en el jardin de niilos, asi como del inter& de 10s papas por el 

desarrollo integral de 10s pequeiios. 



C O N C L U S I O N E S  

Despues de haber analiido las observaciones, entrevislas y pwebas 

aplicadas al gmpo de nifios investigados, se presentan en este apattado !as 

conclusiones a !as que se llego en el trabajo de investigacan. 

En primer lugar se constato que las habilidades del pensamiento ya 

mencionadas a lo largo de la investigacion son trabajadas en el Jardin de nirios 

"Kid's Kinder y Gym" mediante la aplicaci5n y prActica de actividades, juegos y 

materiales educatiios (la mayoria Montessori) sugeridos por la instiiucibn con el 

fin de lograr 10s 0bjefiOS que se pbntea. 

A pesar de no mencionar el desarrollo del pensamiento critico como tal, el 

kinder tiene como principal meta u objetivo que el nirio aprenda a relacionarse. 

wnvivir y hacer frente a 10s problemas de !a vida diarii, aspectos que son 

objetivos tambien del pensamiento critico 

En su rnayoria, los recursos (actividades, materiales, juegos, etc.) que 

utiliza la instaucion para el logm de sus objetivos, llevan implicitos la pdctica de 

por lo menos una de las habilidades del pensamiento, es asi como el nirio en cada 

una de las act'iidades que realiza durante la mafiana tienen !a oportunidad de: 

observar, clasifcar, identicar detalles, nombrar, comparar, wntrastar, inferir, 

recordar, discriminar, clasifcar, emparejar, armar secuencias. 



El resultado de practicar las habilidades del pensamiento, se ve reflejada en 

10s resunados obtenidos en las p ~ e b a S  aplicadas al g ~ p o  de niilos investigados, 

en 1% que se demostrb que el 90% de la muestra obtuvo un promedio de entre 80 

y 90 % de aciertos h s  12 habilidades del pensarniento valoradas en la prueba. 

Durante la presente investigacibn se ha valorado al pensamiento critico por 

su utilidad en la adqubicin y analisis de conocimientos y conceptos durante el 

proceso de enseiianza aprendizaje, es decir se ven las habilidades del 

pensamiento como herramientas que faciliian a 10s alumnos 'util i if 10s 

aprendkajes, fomentando indivduos analiticos, criticos, curiosos, creatiios e 

investigadores. 

Gracias a las interacciones con 10s niilos y las breves platiias con 10s 

padres, en las que se observaron y describieron situaciones especiticas en las que 

10s pequerios ponian en pactica alguna de las habilidades del pensamiento, se 

puede wncluir que, todos 10s niAos del gmpo investigado aplica o "transfere" 10s 

aprendiijes que "adquiere" en la escuela a situaciones, problemas o simple 

convivencia fuera del amb'io escolar. 

Lo anterior da la pauta para reconocer que 10s aprendiijes que el niiio 

adquiere en el kinder son de inter& para su vida, es por eso que 10s aplica con 

tanta naturalidad 'sin pensar en ello. 

Ademas de la identiiicaci6n y transferencia de 10s contenidos de 

aprendiije, (gracias a la selecci6n y forma en que se presentan a 10s niiios), otro 

de 10s beneficios que se dan al desarrollar las habilidades del pensamiento critico 

es la participation consciente en el proceso de enserlanza aprendizaje, 10s niilos 



toman consciencia de lo que pasa a su alrededor y se encuentran d s  akrtas a lo 

que Perciben por medio de sus sentidos, forman pafte activa en el proceso 

educatiio, es decir deciden y actlian conscientes del objetivo a lograr. 

El habiliar al niiio en el desarrollo de las habilidades del pensarniento, 

fornenta la iniciatiia para que de y busque explicaciones de lo que percibe a su 

alrededor como se demostrb con las preguntas y comentarios que b s  niiios 

hicieron durante la apiicacibn de b prueba. 

En desacuerdo a las etapas des desarrollo cognosc~ivo propuestas por 

Piaget, 10s niiios de entre cuatro y cinco aiios aparentemente cuentan con la 

caracteristica de la centralizac@n, que se refiere a que 10s niflos no son capaces 

de hacer una cbsificacion de mas de dos criterios, en la p ~ e b a  especifica para 

medir la habilidad de clasificar 90% de 10s niiios lograron hacer una clasificacibn 

de figuras geombtricas tornando en cuenta cuatro criterios que eran: color, figura. 

tarnaiio y grosor, b cual demuestra discordancia entre la investigacibn documental 

y de campo en la real ic ibn del presente trabajo. 

El h t o d o  de education abiirta aplicado en el jardin de niiios =Kid's khder 

y Gym" genera motivaciones intrinsecas en su mayoria, ya que b s  actividades 

propuestas despiertan intereses originados en las necesMades y nivel de 

desarrollo de 10s niiios. 

Se desarrolla en 10s niiios gusto por realizar las actividades y proponer 

cosas nuevas, asi como investigar lo que llama su atencibn, explorarlo todo y 

tratar una y otra vez hasta superar 10s retos que son puestos por b maestra y por 

ellos rnismos. 



El entablar relaciones personales (amistades) con todos 10s que integran su 

gmP0 0 comunidad, el poder realizar las actividades con libertad y 

responsabilidad, dentro de un ambiente seguro faci l i i  el desarrollo de los 

potenciales en el niiio, del respeto y de la convivencia. 

Otro de 10s factores que influye en el nivel de desarrollo alcanzado por los 

niiios de segundo grado, es el interes de 10s padres en la educaci6n y desarrollo 

de sus hijos, que lleva a 10s papas a involucrar a los pequetios en actividades 

e~traClaSe, con el 0b je t~0 de que 'ese" trabajo se vea refkjado en avances en el 

aspecto cognosclivo, la mayoria de 10s niiios realiian por las tardes actividades 

como: natation, ballet, karate. 

Todo lo anterior estimula su sistema propioceptivo, su coordinacion, su 

ubicacion espacial, le da seguriiad y estimula conexiones neuronales, es decir se 

ejercita fisica y rnentalmente. 

Con el metodo de educaci6n personalizada en general y a prirnera vista, se 

0 b s e ~ a  que cumple con 10s 0bjet'ivos de mantener un medio ambiente adecuado 

para el desarrollo y p ~ c t i c a  de las metas fijadas por la instiucion. 

Asi pues, se puede identicar durante la manana un orden y secuencia en 

las actividades a realizar de todos 10s gmpos, ya con el gmpo investigado se 

pudieron observar detalles como que el orden, en ocasiones no estaba a cargo de 

la maestra, eran 10s niiios, ellos solos 10s que callaban a sus companeros cuando 

griiaban o platicaban, hacian suya la responsabiliiad de tener orden para trabajar 

bien y concentrarse. Otm aspecto fue la normaliici6n de todo el gmpo en 

general, ya con dos aiios trabajando con el d t o d o  de educacion propuesto, la 



IWe~tra no repetia bs reglas para cada trabajo, s6lo explicaba la actwidad Sin 

necesidad de insistir en el orden y respeto del turno de sus wmpatieros. 

Son muchos 10s recursos con los que se cuenta para la aplicaci6n y el log0 

de 10s objetivw del m6todo de educaci6n propuesto por el jardin de nilios ' W s  

Kindery Gym: h mayoria de estos recursos promueven la pdctica y desarrollo de 

por lo menos una de bs habiliiades del pensamiento critiw, generando que bs 

nitios analicen, obsewen, identiiquen detalks, practiquen y pongan en prAdica su 

creatividad. 



S U G E R E N C I A S  

Debdo a que 10s resultados obtenidos mediante las observaciones. 

cuestiinarios, charlas y test, que se realizaron en la presente investiacibn, fuemn 

en su mayoria satiifactorios, en el presente apartado se darhn algunas de las 

sugerencias ylo recomendaciones que se consideran importantes para un 

conocimiento mis ampro dei desarrollo del pensamiento crltico y que adeMs 

con ello se enriquezcan propuestas tales como la del jardin de nifios 'KEd's Kinder 

y Gym". 

Con el fin de incrementar las herramientas que 10s nifios obtiinen con la 

aplicacion de un d todo basado en la educaci6n personaliida, y mantener o 

superar el nivel de desarrolb hasta ahora logrados, por el jardin de nifios "Kid's 

Kindery Gym: es que se rewmienda: 

Concientiuar a las maestras de b importancia de las habiliades del 

pensamiento que se practican con el d todo  de trabajo propuesto dentro la 

insticion. 

Que se reconozcan la criticidad, el analisis y la creat~idad wmo 

fundamentales en la resolucion de problemas de cualquier indole durante 

cualquier etapa de la vida, crear la necesidad de desarrollar el pensamiento critico 

por medio de actividades que estructuren de forma ltgica las ideas y ayuden a 

pensar y buscar soluciones d'iferer&s y nuevas akemativas. 



Por medD de p!Aticas, reuniones o cursos organizados durante el curs0 

escolar reconocer la importancia del pensamiento critic0 como medio para lograr 

uno de sus principak ~bjt?f~OS educativos, que es la aplicacibn de 10s 

aprendizajes adquiridos. 

Fomentar en los niiios y maestras la adquisicibn de habilidades del 

pensamiento, mediante la aplicacibn de las habilidades a casos reales y concretes 

que requieran de solucibn inmediata y Sean de inter& para cada una de bs paftes 

involucradas 

Realiir una wnstante evaluacibn de bs habilaades del pensamiento, para 

detectar deficiencias en !a puesta en p ~ c t i i  o aplicacbn de las habildades. 

Observar wntinuamente el proceso de enseilanza aprendizaje basado en 

las habilidades del pensamiento, asi como incluir en !a programacibn semanal. 

que realizan las maestras, actividades especificas en las que se tenga como 

objetivo practicar las habilidades para desarrollar el pensamiento cr i t i i .  

Para cumplir con lo anterior se recomienda hacer reuniones con todas b s  

pesonas que laboran dentro de la instiiuci6n (Jardin de niiios "Kid's Kinder y 

Gym") para conocer las habilidades del pensamiento y unificar 10s conceptos, 

establecer 10s criterios a evaluacibn y adecuar 10s grados de dificultad para cada 

uno de 10s glupos (maternal, primer0 y segundo). 

Las reuniones se sugiere se llevaran a cab0 dos veces al semestre, la 

primera para fijar bs objetivos planteados para el semestre que comienza, la 

segunda para ver si se han visto cambios favorabk en bs niilos, que nos lleven a 

indicar que se va por buen camino o hacer modiiiaciones, la tercera se realiiria 



a1 iniciar el segundo sernestre, ahi se evaluarian los avances de los nirios y se 

harian !as correcciones necesarias para el period0 que comienza. AdeMs de ver 

el avance de los niiios, en cada reunihn se establecerlan mesas de trabajo en las 

que hs maestras tuvieran opottunidad de expresar sus experiencias, dudas. 

comentarios, tbcnicas personales para poner en prActica actividades especificas 

etC.. y asi enriquecer el trabajo en equipo. 

Con !as reunions se da la posibilidad de enriquecer la evaluacibn al 

agregar algunos puntos mAs especificos acerca del desarrollo de las habilidades. 

adem& de que con bs 0bjet'~OS generales que se pretenden con la 

implementacibn de hs habilidades del pensamiento al programa, que ayudarA a 

tener un meta en comun que sea apoyada en todas y cada una de las Areas en !as 

que esta basado el funcionamiento del Kinder. 

Se rewmienda tambibn realiiar mAs investigaciones sobre el tema, en !as 

que se incluyan estudiantes del mismo n ~ e l  escolar, pem con otros &todos 

educat'wos o sauacihn socioeconbmica con el fin de precisar qu6 es lo que 

realmente hace que los pequerios desarollen habilidades del pensamiento. 

As1 como buscar el desarrolb de inst~mentos validos y confiables en la 

medicibn de habiliades del pensamiento. 
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G L O S A R I O  

Recursos Educativos 

Toda henamienta humana o material dentro del pmceso de ensetianza 

aprendizaje. 

Transferencia 

Apl'cacibn de 10s conocimientos y aprendiijes en situaciones nuevas. 

Aprendizaje Significativo 

Consiste en asimilar ind~dualtnente lo aprendido y hacerlo propio. Para lo 

cut11 deben estar involucrados sentimientos, pensamientos y acciones. 

Pensamiento Critico 

Desarrollo en la capacidad de razonar, reflexionar y analiir sobre 

situaciones, acciones y objetos, para apl'carlas a la resoluc6n de pmblemas en la 

vida diaria. 

Desarrollo Integral 

Crecimiento del ser humano en todas sus dimensiones. cognoscitiva, social. 

moral, motriz e intelectual. 



A N E X O S  



Anexo No.1 

Guia de obse~aciones 

Ambiente de Trabajo: (ambientaci6n) 

Acondicionarniento de las Areas dentro del kinder. (ubicaci6n. mantenimiento) 

Tip0 de mobiliario pard cada Area. (espacios sufcientes, adaptaci6n de equipo) 

Tipos de matenales en cada una de !as Areas. (indiiiduales, colectios) 

Descripci6n fisica de materiales. 

Ubicaci6n de materiales. (a !a vista, de ecil  acceso, guardados.etc.) 

. Uso de rnateriales. (S61o b maestra puede tomarlos, o esMn al alcance de 

todos) 

Relaci6n Maestra - Niiio 

Forma de dar indicaciones de la maestra. (clara, confusa, dpida. 

contradictoria) 

. Interacci6n con bs  ninos. (cilida, tiene contact0 visual, fria, cero contactos) 

Actitudes de 10s nifios 

. Normal'iaci6n, se conduce dentro del sal6n sabiindo lo que debe hacer, qu6 

clase le toca, rnanipula 10s materiales con orden y cuidado. 



Asimilacion de normas, (atiende indicaciones, respeta lugares, turnos, 

wmpatieros) 

Relaciones afectivas (platiian entre si, se apoyan, ayudan, cornpalten. 

respetan, golpean, gritan, etc) 

Actividades 

Objetivos que se persiguen (a simple vista) en cada actividad a realuar. 

Actiiud de 10s nirios hacia las acti~idades (entusiasrno, ternor, rniedo, alegria. 

indiierencia, etc.) 

Materiales que se aplican en b s  ad~idades. 

lndicaciones dadas para cada actiividad. 



Anexo No. 2 

Guia de Entrevista a Directora 

iCuAnto tiempo lleva el jardin de nilios funcionando? 

'Que filosofia sustenta el trabajo? 

'Cuales son 10s objetivos educativos que se persguen? 

'Cue1 es el metodo que proponen? 

j,Cbmo est i  hecha b distribucibn de espacios dentro del kinder? 

iCuAles son las areas que se trabajan? 

. 'Qu8 objetivos se pretenden cubrir en cada una de las Areas? 

'Cbmo programan 10s contenidos durante el ciclo? 

‘Par semestre, por mes, por semana, como? 

. 'Con cuantos alumnos cuentan en el presente ciclo escobr? 

'Cuantos nifios hay en cada grupo? 

. 'Cbmo seleccionan 10s temas a tratar? 



Anexo No. 3 

Guia de Entrevista a Papas 

~Conoce usted el rnbtcdo educative que propone la escuela? 

'Conoce usted 10s objet'vos y filosofia del kinden 

~ Q u C  cambios ha notado desde que hijo ingresb al kinder? (en cualquiera de 

las Areas social, afectiva, rnotriz, cognit'va, grAfica, etc.) 



Anexo No.4 

Cuestionario a Papas 

. Favor de contenar w n  ejemplos dentm del ambb famliir o social fuera de la escuela: dluaclones 

cotdlanascamo juqos. a1 vertekvisiin. a1 wmer, alinteractuar con b famile etc. - iCuAks son b s  habiMades del pensamlent0 que p n c b  lu hja en ul vida diiria? (Da uno 0 vams 

ejempbs) 

I. Percibir. 

Es ser conwiente de alga a traves de br sentidas: de b que escuchamas, okmos, vemos, tocarnos, 

deguslamos, es tener conciencia de b esfmubcin sensorbl. Sl- NO- 

2. ObFervar 

Es advertir ago w n  atencan, cuaksquiera que sean b s  senMos que en elb ut empkan. Nos permite 

klentiarcalijad. cantdad, tedura, w b r ,  forma, numem. posir3in. etc. Sl- NO- 

3. D-minar: 

Es ser capaz de recanocer una dlferencia a de separar b s  partes o 10s aspedos de un todo. Sl- 

NO- 

4. Nombrar - Idenlifcar: 

Nombrar ago consisle en utiizar una pabbra para d e n t i a r  una persona. lugar. cosa a wncepto: es 

saberdesgnarun kn6meno. S I  NO- 

S. Emparejar 

ES rewnocer das objebs que lengan exaclamente la5 m b a s  caracieriWs, separates y formar w n  

elbs una pareja o par Si- NO- 

6. ldentmcar Detalles: 

lmplica dainguir br panes o 10s aspectos especlkos de un todo. (Hlsfarb stuacan). St- 

NO- 



7. Rewrdar: 

Es hwrporar a la cancbncla !a hformaci5n del pasado que puede ser hpoltante 0 necesari? para el 

momenta presente. 51- NO- 

8. Secuenciar(ordenar): 

Consbte en disponer b s  wsas o br aeasde acuerdo con un orden cmnoegico, segljn su inporlancb 0 

caraclerlsucas. SI- NO- 

~ -- ~- 

9. lnfenr 

Consbte en u O l i i r  !a informaci6n de que dispanemos para aplicarb o procesada con rniras a empbak 

de una manera nuem o dlterente. Par ejempb. basandose en determinadas datos podemos suponer 

c6mo sucediemn crrfos hechos Sl- NO- 

10. Comparar-Contrastar: 

Es examinar bs  objetos con b finaldad de rewnocer bs atnbutosque b s  hacen tanto semejantescomo 

drferentes. S I  NO- 

11. Categonzar- Clarifcar: 

Cansbte en agNpar aeas u objetos con base en un cnterk determhado, parejempb: todos bsaninabr 

que W n  en el bowue, bsobjetas que son rojos, etc. SI- NO- 

12. Describi- Expliiar 

Cons le  en enumerar b s  caracterkfiias de un objeto. hecho a pemna  par media de pabbras o 

imAgenes. Expllcar consste en !a hablidad de cornunbar cbma es a c6mo funcbna alga. Sl- 

NO- 



Anexo No. 5 

Guia de Entrevista a Maestra 

'Cuanto tiempo lleva siendo maestra del gwpo? 

/,Club caracteristicas tiene el gwpo en general? 

'Cuales son las habilklades del pensamiento que 10s nitios de su grado han 

practicado durante el peliodo escolar? 

'CuAles son 10s avances que ha notado durante el ciclo escohr en 10s nitios. 

en cada una de las areas? 

. 'Cuales son 10s objet~os planteados para el grado de segundo en cada una 

de las areas? 

. iQu& cambios ha notado en b s  relaciones entre 10s nirios? 

'CuAl es su profesan? 

. 'Cugntos arios lleva trabajando con nitios de edad preescobr? 

. iCuales Cree que Sean las causas de que existan tanta integraci6n entre 10s 

miembros del grupo? 



Anexo No.6 
EDAD:- 

CLASIFICAR 

w 
FQun 
T a m  

Gmux 
m y  Fig 
W, Fig, Tam 

w, FQ. Trn. G 

COMPMAR I CONTRASTAR 

y suder I 1- y A ~ M  I 
PLam y Vldln I ~ C W Y D ~ ~  I 
C- y wno Icucnuby v m  I 

1 RECORDAR 
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A C C E S O  



Anexo No.8 

Percibir 

2 1 

.SO% aciertos 
m90% auertos 

100% aciertos 

I I 
Cuadro 1 

O b S e ~ a r  y Describir 

rn 80% aciertos 
90% adertos 
100% aciertos 

L 
Cuadro 2 

Discriminar 

I I 
Cuadro 3 



Secuenciar 

1 1  

rn 60% aciertos 

15 a 
Cuadro 4 

Nombrarl ldentificar 

m60% adartas 
070% aciertos 
080% adertas 

Cuadro 5 

Emparejar 

1 100% aciertos 1 

I 
Cuadro 6 



I lnferir 

.TO% aciertos 
080% aciertos 
eroo% aciertos 

I I 

Cuadro 7 

Recordar 

1 

.80% aciertos 
080% aciertos 

10 8 100% aciertos 

Cuadro 8 

Compaar 1 Contrastar 

8 .60% aciertos 
080% aciertos 

100% aciertos 

9 Cuadro 9 



Clasificar 

1 
Cuadro 10 

General 1 

menos de 80% 
aciertos 

16 

m Cuadro 11 



Anexo N0.9 

Resultados de entrevistas con papas 

Percibir: 

La mayoria coincidio con la identiicacibn de olores, sonidos, sabores y 

texturas. "Percibe la musica como relacbnada al descanso". 'Disfruta identiicando 

o rechazando sabores y olores". "En cuanto escucha musica se pone a bailar, no 

importa la mtisica que sea". "Anal i i  las cosas nuevas tocandolas". 

Obsewar: 

'Mami me gust6 lo que te pusiste hoy", 'Dice las figuras geo&tricas que 

encuentra en las cosas, sewilletas, libros, juguetes". 'Cuando llega a un lugar 

desconocido mira hacia todas partes". 

Discriminar: 

"Quiero moriiqueta, per0 sin frijoles", "Le gusta armar rompecabezas en 

casa, mezclar las piezas, e irlas identiicando !a que necesita". 'Hace diferencia 

entre el trato de nitios y nitias", 'Separa a sus muiiecas grandes de b s  pequeiias". 

Nombrar. identicar detalles v recordar: 

'Jugamos a descnbir palabras, por ejemplo: t i n e  cuatro patas, es para 

comer. .... jmesa!", " D i  el nombre completo de sus abuelos para kientiicar a 10s 

paternos o matemos", 'Un dia su herrnano tuvo un accidente en la mailana, por la 

noche vio a sus tias y les platic6 el incidente con puntos y comas". 'Mira a la 

ventana le falta el vidrio", 'Me platiia todo lo que pasa en clase, lo que dijo la 



maestra, ics cornpatlens, cdmo ban v e s t i i ,  etc.'. 'Le encanta contar cuentos o 

a1 eswcharlos, esu atenta a si se me ohriia alguna parte o un didlogo", Cuando 

va al doctor le pide paletas de bs que le dio en la primer wnsulta'. 'Platica b que 

le sucedi6 en el Kinder, o en una fiesta aunque ya haya pasado tiempo, semanas. 

mess". 

Em~areiar: 

'En la wmida identiica bs piezas que son iguales y !as aparea", .Awmoda 

sus juguetes, rnunecos de peluche, de pks t i i .  Ios de mesa, etc.", 'Esa blusa es 

igual a la de mi mar&". 'Le gusta jugar memoria, al principio la dejabamos ganar, 

pen ahora por lo general siempre gana". 'le gusta ayudarme a acomodar 10s 

calcetines por pares y doblarlos". 

Secuenciar: 

'Ordena sus actividades, primer0 voy a natacibn, luego karate y despubs 

hago !a tarea", 'Me phtica lo que hiio en la escuela por el horario y bs clases". "A1 

arreglarse va d i indo b que sigue, primen bananne, ktego, vestinne, luego me 

peino, etc: 

Inferir: 

'El vaso estaba en el piso y por eso me car", 'Cuando ve que me estoy 

arreglando, pregunta: m a d  LAdonde vas, a una fiesta?. ese vestido sin manga y 

de %res con muchos colores es de primavera". 

Com~arar- contrastar: 

'iMira como mi cam pen de d m  color!", 'Mi vestido es rn8s grande que el 

de mi hermana". "Awmoda sus anirnales de juguete y dice: rnira m m i  tienen 



Cuatro Patas, pero no son iguales". 

Cateqorizar - clasifiiar: 

'Le gusta acomodar b s  cosas el mandado, separa h s  cosas que van 

dentro del refrigerador de las que van en la alacena". "Clasifica sus cuentos por 

tXnafi0". 'Cuando vamos en coche va indicando 10s otros coches que son de un 

mismo color". "Le gusta lavar 10s trastos, me dice pCame todos 10s vasos, luego 

todos 10s cubiertos, etc.. y se molesta si faW alguno". 

Describir v ex~licar: 

'En la mafiana al vestirse, me describe oralmente la ropa que quiere usar. 

quiero el vestdo de florecitas, con 10s zapatos de broches azules". "A pesar de 

que en ocasiones se le diticuna encontrar las palabras exactas, le encanta explicar 

lo que sofib". 'Al narrar lo que hizo durante el dia describe como se sintib, si le 

gusto, si le llarn6 la atencibn, si la impresion6, si le dio miedo, etc, "Le gusta 

expliar a su hermana menor c6mo hacer b s  cosas, c6mo prender y apagar la 

tele". 



Anexo No.10 

Cuestionario 

Nombre del nit30 Fecha 

1. iQu6 avances ha notado en su hjo(a) respecto a las areas fisica - motm, afecko - 

M&l e intelecwal? 

2. De las areas mencbnadasantemnente 'Cual(es) aspecto(s) aun no ha superado su 

hgo(a)? Y si creen que haya algljn motbo favor de mencionarlo. 

3. iCuales seran las acciones que ustedes realiardn en casa para notar cambiis posilivos 

en sus hijos?. Anotarlos con la conciencla de que se es16 adquiriendo un nuevo 

wmpromiso. 

4. icuales accwnes de la maestra en el tabajo m n  su hjo(a) ueen que apoyarian para 

lograr el cambii? 
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