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LITERATURA Y MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

ANÁLISIS TEÓRICO DE UN PLANTEAMIENTO RECEPTIVO 
INTERDISCIPLINAR 

María Isabel de Vicente-Yagüe Jara, María González Romero 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

El origen de este estudio emana de la preocupación por la desmotivación y 

desinterés hacia la lectura por parte del alumnado de las diferentes etapas 

educativas. Nuestra experiencia docente revela que en la actualidad las prácticas 

lecto-literarias no alcanzan unos mínimos deseables acordes con una eficaz 

formación de los escolares. De igual forma, el problema es constatado por los 

informes oficiales de PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) y 

PISA (Program for International Student Assessment), que muestran en las aulas 

españolas de Educación Primaria y Educación Secundaria, respectivamente, unas 

puntuaciones en comprensión lectora por debajo de la media de los países 

evaluados. Así pues, frente a este preocupante panorama educativo, frente a 

estos alarmantes resultados, los docentes debemos replantear nuestros enfoques 

metodológicos e intentar reconducir la enseñanza por unos efectivos cauces que 

hagan mejorar la situación actual (Vicente-Yagüe, 2012). 

Por otra parte, creemos que el problema tiene que afrontarse desde la etapa de 

Educación Infantil y que es en ella donde debería crearse una base sólida para la 

futura motivación literaria del alumnado de las sucesivas etapas educativas. Es 

necesario plantear desde el inicio mismo nuevas perspectivas didácticas, pues 

consideramos que en esta etapa se encuentra la raíz de la formación académica, 

personal, social y cultural de todo alumno. Por ello, si logramos implantar el gusto 

por los textos literarios desde estas edades tan tempranas, probablemente 

conseguiremos que en las siguientes etapas desaparezca el miedo, el desapego y 

la falta de interés por la lectura. 

Por todo lo dicho, con el fin de consolidar progresivamente en el alumnado el 

disfrute y goce de la literatura e ir preparando el terreno educativo de los años 
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venideros, proponemos una innovadora metodología, en consonancia con las 

actuales líneas de investigación interdisciplinares, intertextuales e interartísticas 

surgidas en el ámbito de la Didáctica de la Lengua y la Literatura (Mendoza, 2000; 

Guerrero, 2008; Vicente-Yagüe, 2013). En este sentido, apostamos por conectar 

la literatura con las artes y, más específicamente, con la música. Pretendemos 

lograr unas actitudes positivas hacia la estética literaria por medio de 

procedimientos interdisciplinares literario-musicales apoyados en cuentos 

musicales o poemas de cantautores, entre otros recursos. Finalmente, el presente 

estudio persigue analizar de forma teórica si la conexión de la literatura y la 

música posibilita un planteamiento receptivo eficaz y permite influir positivamente 

en el desarrollo y consolidación de futuros hábitos lectores. 

 

La enseñanza de la lengua y la literatura 

Consideramos que el lenguaje es una herramienta básica para el comportamiento 

social de los individuos, que configura el pensamiento y favorece el desarrollo de 

la inteligencia y la personalidad. Además, se trata de un instrumento 

imprescindible para el progreso y desarrollo de cualquiera de las facetas del ser 

humano. Por ello, la enseñanza de la lengua adquiere una importancia crucial a lo 

largo de todo el proceso educativo de la persona. 

Siguiendo estas ideas, podemos decir que enseñar lengua es mostrar los 

mecanismos que posee la estructura de la misma, para que, a través de su 

conocimiento, logremos comprender al ser humano más profundamente. Por ello, 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua no es algo que atañe solo a 

dicha materia, sino que se desarrolla a través de las diversas disciplinas que 

componen el currículo escolar (Mendoza, López y Martos, 1996). 

En esta línea, la disciplina específica de la Didáctica de la Lengua y la Literatura 

debe asentar científicamente el modo de abordar los contenidos lingüístico-

literarios y fijar unas estrategias metodológicas que permitan la consecución de 

los objetivos diseñados en los currículos por parte de los alumnos. Álvarez 

Méndez (1987, como se citó en Mendoza, López y Martos, 1996, pp. 33-34) sitúa 

el quehacer del didacta de la lengua, así como su disciplina en los siguientes 

términos: 
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El didacta de la lengua no es un simple aplicador de resultados que le vienen dados por el 

lingüista, sino un profesional de la docencia que experimenta e investiga las áreas de otras 

ciencias pensando en la aplicación que de ellas puede hacerse en el aula. Para realizar esta 

tarea compleja, el didacta se sitúa como agente interdisciplinarmente cualificado, entre los 

saberes lingüísticos  y literarios y la actividad del aula, con el fin de regular y dirigir la 

práctica educativa. […] El quehacer de la Didáctica de la Lengua es, pues, hacer enseñable 

el conocimiento (científico o no) de la Lengua, de modo que sea aprendible. 

Por otra parte, en los últimos años la enseñanza de la literatura ha fundamentado 

sus teorías metodológicas en las posibilidades conectivas del mecanismo 

intertextual, así como en la formación del intertexto lector del alumnado. En primer 

lugar, la intertextualidad es la relación de copresencia entre dos o más textos, o la 

presencia efectiva de un texto en otro, según definía Genette (1982). Todo texto 

reproduce textos anteriores, todo texto configura un rico tejido hipertextual que 

presenta un entramado de relaciones dialógicas entre obras previas de un mismo 

autor, de autores diversos e incluso de signos artísticos diferentes. En segundo 

lugar, el intertexto lector es el espacio de encuentro de las aportaciones del texto 

con las del lector (Mendoza, 2001). En este sentido, el lector debe ser capaz de 

reconocer y descubrir cada una de las pistas que el escritor le ha ido dejando en 

su escritura para la comprensión total del texto literario. Desde esta nueva 

perspectiva, el docente tiene la misión de formar el intertexto lector de su alumno, 

con el fin de formar a un lector competente, capaz de descifrar el mensaje 

contenido en las obras literarias. 

 

La música en Educación Infantil 

El lenguaje musical está estrechamente relacionado con el lenguaje verbal y, 

asimismo, con la literatura, como se comprueba a lo largo de la historia en 

numerosos géneros artísticos mixtos. En esta línea, ya Escobar (2010, p. 44) 

señalaba las virtudes y posibilidades de la canción en el terreno educativo: 

Cabe destacar que existe un género o forma musical en el que se funden la música y el 

lenguaje. Este género es la música vocal, es decir: las canciones. Pocos materiales existen 

tan versátiles y motivadores para el alumno como las canciones. También analizaremos en 

el apartado acerca de las aplicaciones didácticas, lo útiles y efectivas que pueden ser las 

canciones como base para actividades y trabajos músico-literarios. 
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En la etapa de Educación Infantil que nos ocupa, la percepción auditiva de los 

alumnos comienza a desarrollarse a partir de su propia experiencia y exploración 

sonora basada en el juego; se trata, por tanto, de un procedimiento lúdico y 

sensorial en el que la experimentación acústica permite el aprendizaje de distintos 

elementos musicales. Por ello, esta etapa permite, a través de la escucha y la 

producción de sonidos, fomentar una actitud de atención e interés hacia las 

cualidades sonoras del entorno. Es muy importante desarrollar una escucha 

activa apreciando los sonidos que nos rodean, para diferenciar cuáles son sus 

cualidades y poder explorar el mundo sonoro que organizamos por medio del 

lenguaje musical. 

Por su parte, Díaz (2004, p.3) señala la siguiente idea: 

El propiciar experiencias sonoro-musicales es una necesidad evidente, puesto que implica 

dar continuidad a su enriquecimiento perceptivo, creativo, expresivo y comunicativo. Si 

además somos conscientes del placer que proporciona la música a niños y niñas en los 

primeros años de vida, la utilización de la misma de forma sistemática y planificada en el 

currículum de infantil, tiene una lógica y necesaria presencia. 

Además, debemos tener en cuenta la importancia que posee el lenguaje musical 

en la vida de las personas a partir del mismo momento en el que nacemos, ya que 

desde el vientre materno se pueden percibir sonidos musicales que más adelante 

se relacionarán con estímulos motrices, visuales o táctiles.  

De igual forma, hemos de tener en cuenta que la música favorece el desarrollo de 

la memoria, la discriminación auditiva, la sincronización, la atención, la 

participación activa, la escucha, la colaboración, las relaciones sociales con los 

compañeros, la maestra, la familia... Así pues, desde esta perspectiva, podemos 

afirmar que la música nos oferta un amplio abanico de posibilidades didácticas en 

el conjunto de las áreas curriculares de Educación Infantil (Díaz, 2004). 

 

La literatura en Educación Infantil 

La literatura en su vertiente oral debe ser la base fundamental del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la etapa de Educación Infantil. Además, los cuentos y 

las canciones no solo deben formar parte de la práctica diaria del aula de 

Educación Infantil, sino que también han estado siempre presentes en la vida 
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extraescolar del niño. La motivación en el escolar que provocan los recursos 

procedentes de este ámbito oral de la literatura permite, entre otros, un adecuado 

desarrollo de los mecanismos comunicativos, el aprendizaje de nuevos 

conocimientos, así como el fomento de unas óptimas relaciones sociales entre el 

alumnado y entre este y el docente y sus propias familias, fundamentadas en la 

cooperación, la colaboración, la ayuda, el respeto, la solidaridad y la empatía. Por 

todas estas razones, se justifica sobradamente en las aulas de Educación Infantil 

el empleo de metodologías didácticas que potencian prácticas de literatura oral 

(Saá, 2002). 

En esta línea, Saá elabora un material didáctico interdisciplinar en el marco del 

área de Matemáticas, en el que nos muestra cuentos, poemas, fábulas, retahílas 

y canciones, entre otros textos narrativos infantiles, que relatan un determinado 

suceso de la vida cotidiana o una historia, de carácter popular en la mayoría de 

casos. Además, se pueden encontrar fácilmente en el mercado y son conocidos 

por las familias, lo que posibilita la participación de estas en el aprendizaje de los 

niños. 

Entre las sugerencias didácticas que ofrece esta autora, alerta de la importancia 

de adoptar un modo familiar y accesible en la comunicación del relato por parte 

del docente, de forma que el texto sea comprendido por la totalidad del alumnado 

de Educación Infantil. Por otra parte, el docente debe conocer el relato a la 

perfección, es decir, los objetos, los personajes y los acontecimientos que 

suceden. Los textos narrados deben presentar las acciones de forma longitudinal 

y lineal en el tiempo, de forma que no se dé la simultaneidad en ninguna de ellas. 

Se puede recurrir también a la ilustración y realización de dibujos de la historia 

contada para la comprensión de los textos. 

Por otra parte, Vicente-Yagüe y González (2013, p. 34) subrayan la importancia 

del juego y la imaginación en esta primera etapa de formación literaria: 

La primera etapa de la formación literaria del alumnado es a través de su contacto y 

experiencia oral. Como hemos visto anteriormente, la literatura tradicional de transmisión 

oral posee un papel fundamental en el desarrollo de la habilidad lingüística oral de los 

niños, porque implica la complicidad entre imaginación y juego, medios idóneos para la 

mente infantil. 
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Señalamos así la importancia de fomentar la comunicación oral en la etapa de 

Educación Infantil, adecuando los recursos procedentes de la literatura oral para 

mejorar la comprensión y expresión oral del alumnado, a través de propuestas de 

aprendizaje basadas en una metodología lúdica, significativa y con un 

componente altamente motivador que fomente la comunicación entre los alumnos, 

siempre partiendo de sus intereses y teniendo en cuenta las necesidades de 

aprendizaje de cada uno de ellos (Vicente-Yagüe y González, 2013). 

Finalizamos este apartado afirmando que el tratamiento didáctico de la literatura 

en este primera etapa Educación Infantil será la clave del posterior éxito lector del 

alumnado en las etapas sucesivas, pues no solo son decisivos el interés y la 

motivación literaria que en estos momentos se vaya forjando para la creación de 

hábitos lectores sino para el desarrollo de la competencia literaria y la formación 

del intertexto lector del alumnado (Mendoza, 2001). 

 

La importancia de trabajar la literatura y la música de forma conjunta 

Según numerosos autores, el tratamiento didáctico de la literatura y la música de 

forma conjunta tiene más importancia en el día a día del aula de la que se podría 

suponer en un primer momento. Un claro ejemplo de ello son las recientes 

investigaciones realizadas en este campo (Escobar, 2010; Vicente-Yagüe, 2013). 

Debemos destacar la profunda relación existente entre la música, el lenguaje y la 

literatura, que se manifiesta en diferentes niveles como el semántico, el sintáctico 

o el retórico. Además, se confirma que trabajar de forma interdisciplinar por medio 

técnicas músico-literarias tiene beneficios sobre el desarrollo del aprendizaje del 

alumnado, fomentando la creatividad, la originalidad, e incluso aportando 

beneficios a la autoestima de este. Por otro lado, se potencia el hábito lector y el 

desarrollo de las competencias lingüísticas. Además, se consigue la participación 

activa del alumnado en el aula y el acceso significativo a la comprensión de las 

obras. 

Encontramos argumentos que confirman los beneficios de la interdisciplinariedad 

literario-musical, puesto que este innovador planteamiento ofrece un vasto 

repertorio de posibilidades y experiencias didácticas orientadas a un aprendizaje 

significativo, constructivo y globalizador, a la vez que motivador. De igual forma, 
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en el trabajo con las obras musicales, la función que desempeña una palabra es 

evidente en el proceso de comprensión e interpretación sobre la misma (Vicente-

Yagüe, 2013). 

Por su parte, López (2013, p. 122) señalaba las reflexiones siguientes: 

Múltiples códigos se entrecruzan en las manifestaciones musicales y literarias, 

relacionadas y frecuentemente permeables entre sí, hasta el punto de creaciones en las 

que, por la evolución propia de la cultura, influyen las unas en las otras desdibujando la 

frontera entre ambas. Incluso las obras musicales y literarias pueden confluir en productos 

culturales de mayor significación (dramas musicales, óperas, etc.), en los que la parte 

musical y la literaria forman dos niveles de un mismo discurso. 

Por último, se comprueba el diálogo y el reclamo recíproco de la Literatura y la 

Música desde una perspectiva educativa. La lírica comparte con la música 

elementos como el ritmo o la rima; en el género dramático, la música ayuda a 

crear el ambiente del contexto y la caracterización de los personajes, diferencia 

las partes de acción y las secciones de calma, intriga...; en numerosas ocasiones, 

los textos literarios son musicalizados, creando un enlace entre la frase textual y 

la melodía para dar más énfasis en su significado propio (López, 2013). A 

continuación, a modo de ejemplo, presentamos uno de los textos musicalizados 

que podrían emplearse en el aula de Educación Infantil (figura 1).  

              

Figura 1. “El uno es un soldado”. Fuente: Kühne y Ortega (2011) 
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La interdisciplinariedad en Educación Infantil y su relación con el currículo 
oficial 

Dedicamos un último epígrafe al marco curricular en el se ubica la conexión 

literatura-música que estudiamos. En este sentido, en Educación Infantil debe 

realizarse un trabajo interdisciplinar y globalizado de los contenidos, puesto que 

no hay asignaturas especializadas ni temáticas aisladas, lo que se refleja en el 

currículo oficial de la etapa. 

En Educación Infantil es fundamental la utilización del lenguaje oral con 

corrección para comprender y ser comprendido por los demás; para expresar 

ideas, sentimientos, emociones, experiencias, opiniones y deseos de una manera 

ajustada a los diversos contextos y situaciones reales de comunicación 

cotidianas; para influir en la conducta de los demás y con el fin de planificar y 

controlar la propia conducta. 

El Decreto 254/2008 diferencia el área de “Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal”, “Conocimiento del entorno” y una tercera denominada 

“Lenguajes: comunicación y representación”. Esta última contiene, a su vez, 

varios bloques de contenidos: 

- Bloque 1. Lenguaje verbal. 
- Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la 

comunicación 
- Bloque 3. Lenguaje artístico. 
- Bloque 4. Lenguaje corporal. 

El primer bloque de contenidos dedicado al “Lenguaje verbal” se organiza en tres 

apartados diferentes: 1) Escuchar, hablar y conversar; 2) Aproximación a la 

lengua escrita; 3) Acercamiento a la literatura. Se refleja aquí la importancia que 

merecen los problemas relacionados con el lenguaje, ya que su adquisición y 

desarrollo es fundamental en esta etapa educativa de los cero y los seis años de 

edad (Mendoza, López y Martos, 1996). 

Como podemos observar, el primer bloque incluye contenidos propios del 

lenguaje oral a través de las acciones específicas de escuchar, hablar y 

conversar, relacionadas con la utilización de la lengua para evocar y relatar 

hechos, así como también con la comprensión de la idea global de textos orales y 

la representación de poesías, canciones y textos muy sencillos. 
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En el apartado “Acercamiento a la literatura”, la escucha y la comprensión de 

cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como 

contemporáneas, son necesarias en el aprendizaje de la lengua materna, además 

de las lenguas extranjeras. También podemos destacar la memorización y el 

recitado de algunos textos de poesía sencillos, trabajando el ritmo, la rima y la 

musicalidad que conllevan. 

El tercer bloque de “Lenguaje artístico” indica en su segundo apartado, dirigido a 

la “Expresión musical”, que los niños deben explorar las posibilidades sonoras de 

la voz comenzando por el propio cuerpo y posteriormente pasando a objetos 

cotidianos y a instrumentos musicales. No podemos olvidar la importancia, por 

tanto, de la audición de obras musicales presentes en nuestro entorno. 

Por último, debemos mencionar la importancia del bloque cuarto denominado 

“Lenguaje corporal”, ya que se relaciona de manera directa con la música. Los 

niños de esta etapa deben descubrir y experimentar gestos y movimientos, como 

recursos corporales para la expresión y la comunicación de sentimientos y 

emociones. Igualmente, se utiliza el lenguaje corporal para comunicarnos y 

expresarnos a través de la representación o la dramatización de actividades de 

movimiento, danzas, bailes, juegos musicales, cuentos musicales… 

Por todo lo dicho, hemos de reflexionar sobre la importancia de la metodología 

empleada para la enseñanza integrada de los contenidos literario-musicales en 

Educación Infantil. Debemos evitar el trabajo aislado e independiente de los 

géneros literarios y musicales, hemos de huir de planteamientos mecánicos, 

conductistas y memorísticos que no permiten alcanzar los perseguidos y 

deseables logros holísticos por parte del alumnado. 

Para finalizar, no hemos de desvincular tampoco la literatura y la música del resto 

de áreas o disciplinas de aprendizaje, según justifican algunos autores (Saá, 

2002; Ibáñez y Vicente-Yagüe, 2013). Concretamente, Saá comenta las 

siguientes líneas (2002, p. 187): 

Los cuentos y las canciones infantiles se articulan en torno a contenidos matemáticos 

elementales como las relaciones, las colecciones, las correspondencias, las ordenaciones, 

la cantidad o los recorridos. Y en un mismo cuento o canción se tratan diversas áreas de 

conocimiento dentro de un mismo contexto […] Esto permite globalizar, cuando se quiera, 
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una situación de enseñanza aprendizaje en torno a uno de ellos, sin desatender temas 

transversales de la Educación Infantil. 

En definitiva, podemos afirmar que la literatura en su vertiente oral, tan unida a la 

música en esta primera etapa formativa, se consolida como un eficaz recurso 

metodológico en el marco de diversas materias de aprendizaje como la expresión 

plástica, la música, la expresión corporal, la educación moral, la educación para la 

igualdad de oportunidades, las matemáticas, el conocimiento del entorno, las 

lenguas extranjeras y un largo etcétera de disciplinas en Educación Infantil. 
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MÚSICA Y TIC EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Ainoa Escribano-Miralles 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

Este ensayo denominado Música y TIC en Educación Infantil surge de la 

necesidad inquietante que la Sociedad de la Información y la Comunicación está 

demandando sobre los recursos Tecnológicos en Educación. Hay que tener en 

cuenta que los intereses de los niños del siglo XXI han cambiado y debemos de 

adaptarnos a ellos.  

En la etapa de Educación Infantil  según se afirma en el Decreto 254/2008, de 1 

de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación 

Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se debe realizar 

actividades que tengan interés y significado para el niño, adaptándose a sus 

características individuales y de una manera lúdica y motivacional.  

Se debe tiene que tener en cuenta que los alumnos que ingresan en las aulas por 

primera vez, mucho antes de acudir al colegio ya han estado en contacto con 

dispositivos móviles, tabletas, cámaras de fotos, ordenadores… los manipulan y 

utilizan, incluso mucho antes de aprender el lenguaje oral. Son lo que se 

denominan “Nativos digitales”.  

Todos estos motivos se deben tener en cuenta con el objetivo de adaptarnos a 

esas necesidades e intereses y mostrarles en el aula que además de jugar con 

todas esas tecnologías, también se puede aprender con ellas, a través de una 

metodología en la que se aprenda jugando y se juegue aprendiendo.  

Por este motivo surge este ensayo, debido a la necesidad que tenemos de que 

las TIC se integren en todas las áreas de conocimiento del currículum. En el área 

tres (Lenguajes: comunicación y representación) aparece el Bloque 2 de 

contenidos referido al Lenguaje audiovisual y Tecnologías de la Información y 

Comunicación, además en el Bloque 3. Lenguaje artístico aparecen un apartado 

dedicado a la Expresión Musical. Teniendo en cuenta estas premisas en este 
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ensayo pretendemos ofrecer un tratamiento de la Educación Musical en 

Educación Infantil integrando las TIC en la metodología del aula.  

Para ello, en primer lugar, se realiza una revisión de la literatura, en ella se realiza 

un repaso bibliográfico utilizando artículos científicos y de investigación para 

comprobar el papel que están teniendo las TIC dentro de la Educación Musical en 

general.  

A continuación, teniendo en cuenta todas las ideas recogidas de las referencias 

se pretende ofrecer datos que no hemos podido recoger a través de la revisión de 

la literatura. Para ello, se realizará un repaso por la web 2.0 para destacar qué 

recursos y herramientas TIC se pueden integrar para trabajar en el aula de 

Educación Infantil la Música.  

Por último, aparecen una serie de conclusiones y reflexiones a las que se ha 

llegado tras realizar todo el trabajo que supone este ensayo (lectura, análisis, 

síntesis, búsqueda y manipulación de herramientas TIC).  

 

Revisión de la literatura 

Concepción de TIC en Educación y en Educación Musical  

Si se tienen en cuenta las palabras tomadas por Giráldez (2007) se estima que es 

necesario un integración de las TIC en la Educación Musical, pues “la Educación 

(en general) y la Educación Musical (en particular) no pueden quedar al margen 

de los avances que se producen en la sociedad, en <<la vida real>>, y las 

tecnologías forman parte de la sociedad” (p. 9).  

Según sostiene Torres (2011) a causa de este cambio que está surgiendo en las 

aulas debido a la implantación de materiales y recursos TIC es necesaria una 

formación del docente de música para que éste sepa aprovechar las TIC. Afirma 

que además de una eficiente formación del docente es necesario propiciar un 

clima hacia el respeto, puesto que es necesario facilitar y motivar al profesorado 

para que pueda llevarse a cado este gran esfuerzo que es el de reciclarse de 

manera continua. 
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Torres (2011) realiza una diferenciación acertada distinguiendo entre Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (de aquí en adelante TIC) y la Tecnología 

Musical.  

Según el autor, la tecnología musical son todos aquellos programas, software… 

que usa el profesor para crear y confeccionar materiales musicales (partituras, 

actividades musicales, etc.). “La tecnología musical, según Tejada (2008), nos 

permite crear y confeccionar muchas actividades musicales” (Torres, 2011, p. 64).  

En cambio, las TIC permite compartir todos esos materiales creados con la 

tecnología musical, para que la comunidad educativa pueda verlos y enriquecerse 

de ellos. “Las TIC ofrece la posibilidad de comunicar o compartir dicha 

información digital con cualquier persona sin complicaciones” (Torres, 2011, p. 

64). 

Esa concepción de TIC que afirma Torres (2011) guarda mucho en común con la 

nueva forma que se está concibiendo de aprender en internet, a través de la web 

2.0, lo que denominan Jordi Adell y Linda Castañeda como Entorno Personal de 

Aprendizaje (siglas en inglés PLE). Según los autores Adell y Castañeda (2011) el 

PLE no es una aplicación ni plataforma, sino un enfoque de aprendizaje en red. 

Como aprendiz te fijas tus objetivos, en el PLE no hay evaluación ni títulos y no se 

concibe como una manera de enseñar, sino como una manera de aprender. 

Es la posibilidad que nos da Internet de utilizar un conjunto de herramientas 

gratuitas, recursos y fuentes de información y contactos con personas para 

aprender y desarrollarnos profesionalmente (Adell y Castañeda, 2011). Para que 

un docente pueda confeccionar su propio PLE necesita valerse de los siguientes 

recursos:  

- Herramientas TIC, como puede ser una tablets, ordenador, o un móvil con 

acceso a internet.  

- Recursos o fuentes de información, se concibe como todo el amalgama de 

recursos que son ofrece la Web 2.0 (twitter, flicks, facebook, blogs, wikis, 

páginas de autor…)  

- Personal Learning Network (personas con las que mantenemos contacto 

en la red a través de esos recursos que utilizamos). 

 



 
 
16 

Aportaciones de las TIC a la Educación Musical  

En 2004 Roca apuntaba que “la creatividad musical se ha visto profundamente 

transformada por la introducción de los medios informáticos, proporcionando tanto 

a los músicos, como a los usuarios sin técnica musical, unas herramientas 

impensables hace un par de décadas” (p. 31).  

Defiende que la utilización de programas de edición y elaboración de sonido ha 

permitido que actualmente en nuestros hogares podamos acceder y escuchar 

todo lo que imaginemos y seamos capaces de crear.  

Hoy tenemos la posibilidad de componer nuestra propia música y difundirla por medio de 

Internet; es lo que están haciendo algunos autores y grupos de música. La música para 

del creador o del intérprete directamente al oyente, sin necesidad de distribución y de 

intermediarios (Roca, 2004, p. 34).  

Y así es, desde hace unos años tenemos una gran accesibilidad a cualquier tipo 

de música, se puede disfrutar de conciertos de música clásica en línea o acceder 

a conciertos a través de You Tube que nunca antes los estudiantes desde sus 

casas o en las aulas hubieran podido visualizar.  

Algunos detractores de la incorporación de las TIC en las aulas de Música, 

calificados por Giráldez (2007) como tecnófilos estiman que la incorporación de 

las TIC en el aula de música supondría el detrimento de actividades encaminadas 

al desarrollo de capacidades, como la interpretación. Aunque para algunos 

teóricos y docentes de música esta idea puede ser válida para defender la no 

incorporación de las TIC en el aula de música, se tiene que tener en cuenta que la 

educación pretende “preparar al alumnado para el mundo futuro en el que le 

tocará vivir, un mundo en el que la música se hace también con recursos 

tecnológicos” (p. 11). De este modo, la escuela deberá proporcionar al alumnado 

las estrategias y herramientas para que éste pueda desarrollar “sus propios 

aprendizajes, enfrentarse a nuevos problemas, tomar decisiones y usar la 

imaginación para poder afrontar los rápidos cambios que caracterizan nuestro 

tiempo” (p. 11).  

Cambio de metodología en el aula de Música 

Algunos docentes de Educación Musical como Romero (2004) sostienen que 

debido a la incorporación casi a “calzador” de las nuevas tecnologías y de la 
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divulgación de esas virtudes que suponen su incorporación en las aulas y 

beneficios para el alumnado, se hace casi imposible permanecer al margen de 

toda esa información, “incluso nos hace sentir culpables de su no utilización en las 

aulas con los alumnos de manera urgente, sin tener en cuenta otros factores que 

no sean los avances tecnológicos en Educación” (p. 26).   Pero, este autor estima 

que es necesaria la incorporación de las TIC siempre y cuando sirva para mejorar 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, pero verdaderamente ¿Es así?  

Giráldez (2007) estima que para incorporar las TIC en el aula de música en 

necesario un cambio en la metodología del aula, en relación al espacio, 

incorporando los recursos tecnológicos disponibles y la forma de utilizarlos. Para 

ello, distingue entre dos clasificaciones del aula de música:  

- Un aula de informática musical, en la que por parejas los alumnos se doten 

de un ordenador y periféricos como altavoces, teclado MIDI, auriculares. 

De esta manera se fomenta el autoaprendizaje.  

- Un aula de música con ordenador en la que el docente dispone de un 

ordenador  como una herramienta más del aula de música.  

Pero, siendo objetivos ¿creéis que de esta manera se está proporcionando un 

cambio en la metodología? ¿O simplemente se está produciendo un cambio en la 

tecnología? ¿Cuál es el objetivo de integrar las TIC en la Educación Musical?  

Bien es cierto que para realizar un cambio metodológico no es necesaria la 

integración de material tecnológico en las aulas, sino que ese cambio se puede 

producir sin necesidad de ningún recurso material, basta con la integración por 

parte del docente de nuevas estrategias de aprendizaje que el alumno debe 

desarrollar y crear. No obstante, si integramos la tecnología musical en las aulas 

actualmente, ésta debe servir para propiciar un cambio en la metodología de aula, 

diseñando actividades que permitan crear y que el alumno sea el protagonista de 

su propio aprendizaje. Si no es así en las aulas se estará realizando lo que se 

viene haciendo desde la Educación Musical tradicional pero a través de un 

ordenador y diferentes dispositivos tecnológicos.  

Como sostienen Torres (2011) todo esto implica un cambio de metodología en las 

aulas de Música puesto que: 
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El potencial educativo de las TIC es en los procesos de aprendizaje cooperativo o 

colaborativo que permiten. Realizar actividades musicales en grupo, compartir 

experiencias, intercambiar materiales, etc. resulta muy sencillo gracias a las TIC y 

sin duda puede propiciar un interesante aprendizaje. Estamos hablando lo que se 

conoce como web 2.0. (p. 66).  

Como afirman Adell y Castañeda (2011) la web 2.0 nos aporta una nueva 

concepción del aprendizaje, puesto que a través de las redes sociales, blogs… y 

demás recursos y herramientas el docente puede comunicarse, compartir y 

aprender de la práctica educativa que realiza otro docente. Al igual que los 

alumnos, a través de las TIC pueden desarrollar actividades en las que la 

cooperación y colaboración con los compañeros de su clase e incluso, con otros 

compañeros de otros centros próximos o de otros países están demostradas a 

través de la realización de proyectos colaborativos.  

Tomando las palabas de Torres (2011, p. 66) “Las TIC abren a los maestros y 

maestras desde su clase la posibilidad de contacto con otros compañeros ya se 

encuentre cerca o en la otra punta del planeta, y de colaborar conjuntamente para 

conseguir diferentes finalidades”. 

Recursos para el docente de Educación Musical  

Para que un docente de Educación Musical pueda construir a través de la Web 

2.0 su propio PLE es necesario que se valga de recursos que esta Web contiene 

y de la cual podemos beneficiarnos todos:  

Torres (2011) es un artículo incluye algunos espacios disponibles en Internet 

como son: Raconet de música, musivalia, Bivem, o musytic.com. Éste último lo 

explica de una manera más detallada debido a que es creado por el propio autor.  

Musytic.com  

Es una página web dirigida a todo el profesorado de Educación Musical de la 

etapa de primaria y en la que se puede participar. Para acceder a ella es 

necesario el registro previo, una vez que ingreses como usuario podrás 

beneficiarte de todos los materiales que aparecen. Según afirma el autor (Torres, 

2011) el objetivo de esta web es conseguir que sea un espacio de comunicación 

entre los diferentes docente de educación musical, para que se pueda trabajar de 
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forma colaborativa y cooperativa, agregando recursos didácticos de carácter 

digital además de experiencias educativas y tecnológicas.  

Esta red tiene una interfaz muy intuitiva en la que se encuentran los siguientes 

apartados:  

o Recursos didácticos 

o Recursos en línea y pizarra digital 

o Formación tecnológica de profesores  

o Información sobre educación musical y TIC 

Está claro que la finalidad de esta página web no es solo que podamos a través 

de ella encontrar materiales para nuestras clases, sino que debe ser una fuente 

en la que nosotros también aportemos nuestro granito de arena.  

Proyectos colaborativos en línea 

Actualmente, son muchos los proyectos colaborativos que se presentan en la 

Web 2.0 y en los cuales trabajan muchos centros de diferentes provincias y 

comunidades de la Región Española. Tanto es así que la revista Educación 3.0 

recoge muchos de esos proyectos  con  el objetivo de divulgar estas buenas 

prácticas educativas.  

En la Revista Educación 3.0, Palazón (2013) encontramos algunos proyectos 

colaborativos en los que se trabaja la música: 

LunáTICos, poesía, música e interculturalidad 

Uno de los proyectos es “LunáTICos, poesía, música e interculturalidad” este 

proyecto dirigido por la maestra Ana Galindo (CPR Virgen de la Cabeza, Motril) y 

el maestro Francho La Fuente (CEIP Maestro Don Pedro, Movera) consiste en la 

colaboración, cooperación y creación de poesía a través de las canciones y la 

música, por alumnos/as de tercer ciclo de primaria de centros de Motril y Movera.  

Proyecto Educativo Musical  

Si tomamos las palabras de Palazón (2013) en el portal www.minimusica.tv se 

encuentra Minimúsica:  

Un proyecto educativo dirigido por la maestra Nuria Muntaner y en su web se incluyen una 

variada gama de actividades y contenidos, como juegos musicales para que los peques 
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puedan aprender mientras se diviertes, concursos, acceso al blog e incluso un canal de 

televisión (p. 62).  

Programas de edición de sonido y programas que elaboran sonido  

Roca (2004) en su artículo sobre creatividad y comunicación musical destaca que 

las nuevas tecnologías, en concreto la informática musical, ha hecho que los 

músicos e incluso ciudadanos con un interés en la música puedan experimentar y 

crear a partir de software que incluso se asemejan en dotación y característica a 

los que se utilizan en estudios de música profesionales.  

En el artículo el autor trata de detallar la utilización de los programas de edición 

de sonido que graban en formato Wave (onda) y los programas que elaboran el 

sonido y que utilizan el interface MIDI (Music Instrument Digital Interface). Según 

sostiene el autor gracias a las nuevas tecnologías y al acceso a internet el 

alumnado está desempeñando grandes capacidades en relación a la creatividad 

musical. Además de estos programas también destaca otros como los programas 

de autoaprendizaje, orientados al aprendizaje de algún aspecto de la música, 

entre ellos, destaca Play ot by ear y Práctica música.  

 

Aportes personales  

A través de toda la bibliografía consultada se ha podido realizar una aproximación 

acerca de cómo integrar o utilizar recursos y herramientas TIC dentro del aula de 

música. Como se ha destacado la integración tecnología no puede permitir un 

cambio dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje sino se exige un cambio en 

la metodología y en la forma de aprender Música en las aulas. Los autores 

consultados han lanzado algunos recursos con los que se puede trabajar la 

música pero como hemos visto todo es dirigido a la etapa de Educación Primaria, 

pues estos docentes son especialistas del área de música en Primaria. Ahora 

bien, ¿cómo podemos trabajar la Educación Musical en el aula de Educación 

Infantil? ¿Qué herramientas y recursos podemos usar para hacer más atractiva 

esta tarea de aprender? ¿Cómo podemos trabajar la música haciendo que los 

alumnos sean los protagonistas principales?  

Se va a recoger una serie de recursos Webs y herramientas TIC para trabajar la 

Educación Musical en el aula de Educación Infantil de una manera lúdica y 
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dinámica teniendo en cuenta todos los contenidos musicales que se pueden 

trabajar en el aula: la melodía, el ritmo, el pulso, el acento, el compás, la voz, la 

percepción musical (parámetros del sonido, la audición musical), la expresión 

musical (expresión instrumental, el acompañamiento musical y la danza y el 

movimiento). 

Todos estos softwares y recursos sirven como un medio para trabajar contenidos 

musicales en el aula y se van a desarrollar usando las siguientes herramientas o 

hardware, el ordenador, la Pizarra Digital Interactiva (PDI) y el iPad, bien 

proyectado en la PDI o como instrumento individual. Todo ello respetando en todo 

momento la motivación del alumnado y la premisa de que en infantil se aprende 

jugando y se juega aprendiendo:  

 

Publicación de contenidos: Materiales elaborados por y para el maestro de 
Educación Musical  

Cada vez son más los maestros de Educación Musical que a través de la web 2.0 

publican materiales TIC que usan en sus clases para el aprendizaje de la Música, 

todas esas páginas, blogs y cuenta en redes sociales pueden beneficiar a otros 

docentes del ámbito de la Educación Musical y ha maestros de Educación Infantil 

que tienen que trabajar con sus alumnos la Música pero en ocasiones no saben 

cómo. Algunas de los blogs y páginas son las siguientes: 

Clase de Música 2.0 

La profesora de Educación Musical Mª Jesús Camino Rentería es una pionera en 

Música y TIC reuniendo en más de tres Blogs y páginas web una infinidad de 

recursos y materiales para trabajar la Educación Musical usando las TIC, además 

de publicar sus experiencias en Mi aula TIC de música. Esta músico de profesión 

y docente de vocación ha conseguido realizar conferencias, seminarios, 

comunicaciones y cursos por toda España y ser un referente en cuenta a 

especialista en TIC en Educación Musical.  

En su página web denominada Clase de Música 2.0 

(http://www.mariajesusmusica.com/) Mª Jesús realiza de manera diaria post en los 

cuales intenta informar a la comunidad  educativa de las innovaciones y nuevos 

recursos que emergen dentro de la web 2.0. 
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Hacemos música, compartimos música  

Hacemos música, compartimos música (http://musicameruelo.wordpress.com/ ) es 

une Blog de aula en el que la profesora Mª Jesús Camino publica toda la actividad 

relacionada con sus clases de música de Secundaria.  

Mi aula TIC de música   

Aunque este Blog de aula de Mª Jesús Camino 

(http://mariajesuscamino.wordpress.com/ ) permanece cerrado desde el curso 

académico 2012, abriendo paso a su otro blog de aula, en él aún se encuentran 

herramientas 2.0 y recursos y materiales musicales.  

Bivem 

Bivem es una página web convertida en Blog (http://blog.bivem.net/?cat=39 ) la 

autora es Andrea Giráldez, profesora superior de Pedagogía Musical y Doctora en 

Filosofía y Ciencias de la Educación. Bivem es una web en la que se encuentran 

una gran variedad de recursos y herramientas todos ellos dirigidos a la Educación 

Musical y TIC.  

 

Apps para trabajar en el iPad y en la PDI 

A continuación, tras realizar un repaso por la web 2.0, blogs e iTunes, portal de 

apple para compra de apps se han seleccionado las siguientes apps que permiten 

trabajar la Educación Musical en Educación Infantil.  

NoteWorks  

NoteWorks es un juego educativo musical diseñado para enseñar el 

reconocimiento de las notas musicales y mejorar las habilidades de lectura a 

primera vista. Las opciones de lectura de notas son una pantalla con teclado de 

piano, “A, B, C” nomenclatura inglesa, “Do, Re, Mi” nombres de las notas, clave 

de sol, clave de fa, doble pentagrama de fa… 

Toc and Roll 

Toc and Roll es la primera app desarrollada por “minimúsica”, ideada para que los 

niños puedan componer sus primeras canciones y desarrollar su creatividad de 

una forma fácil, divertida e intuitiva. Como si se tratara de un estudio portátil, TOC 
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AND ROLL ofrece la posibilidad de mezclar diferentes instrumentos en un 

multipistas virtual, añadirles efectos, grabar la voz, y compartir el resultado con el 

resto del mundo. 

A Jazzy Day (Un día a ritmo de Jazz)  

Es un libro de Educación Musical para niños en el que se relata una historia para 

enseñar los instrumentos musicales. El libro contiene música e ilustraciones, así 

como sonidos de instrumentos acústicos reales.  

Sago Mini Sound Box 

Es una aplicación para presentar a los niños el sonido y la música. El niño sólo 

tiene que sacudir, agitar y tocar para escuchar los animados repiques, bocinas, 

tambores, animales, etc.  

Puedes añadir notas tocando la pantalla, luego moverlas por la pantalla o 

inclinarlas para verlas caer. Los sonidos juegan mientras saltan, creando 

divertidos paisajes sonoros.  

Musical Me! HD 

Aplicación destinada para niños con una edad comprendida entre 3 y 7 años, que 

pretende a través del juego enseñar notas, el ritmo y el tono. Permite escuchar 

notas, copiar patrones de sonido, reconocer patrones; aprender sobre el ritmo, 

notas cortas y largas, jugas con diferentes instrumentos musicales; leer música  y 

crear canciones con notas…  

Las actividades que proponen hacen referencia a los siguientes contenidos 

musicales: memoria, ritmo, danza, instrumentos y notas.  

Little Fox Music Box 

Esta aplicación además de ser un libro de canciones con más de 100 elementos 

interactivos en 3 canciones, se convierte en un estudio de música donde los 

alumnos pueden grabar  sus propias canciones (ILUSTRACIÓN 5). Los autores 

consideran que está dirigida para niños entre 2 y 6 años de edad. 

Garage Band 

Una de las aplicaciones más famosas de apple, que puede llegar a tener grandes 

posibilidades si se trabaja en el aula conectando el iPad a la PDI de clase.  
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Según los autores esta aplicación convierte el iPad, iPhone y iPod touch en un 

completo estudio de grabación con instrumentos táctiles para crear música en 

cualquier sitio.  

También, se pueden encontrar en la web 2.0 multitud de Softwares gratuito en 

Educación Musical para Infantil, dónde trabajar los contenidos relacionados con la 

educación musical a través del ordenador de clase o la pizarra digital.  

 

Conclusiones  

Tras todo el trabajo realizado de lectura de artículos, análisis, síntesis, búsqueda 

de información y recursos y manipulación de todas esas herramientas TIC, se 

puede llegar a la conclusión de que actualmente en las revistas científicas no se 

recogen experiencias en las cuales se trabaje en Educación Infantil la Educación 

Musical utilizando las TIC.  

En la Web 2.0 como hemos observado en el ensayo encontramos muchas 

experiencias en las que utilizan las TIC en el aula de música pero siempre en la 

etapa de Primaria y Secundaria. Quizás sea por qué los maestros de Educación 

Infantil al no recibir la formación suficiente en materia musical no se ven capaces 

de publicar o informar a la Comunidad educativa de sus buenas prácticas en el 

aula.  

También al realizar este ensayo he sido consciente, sobre todo a través de la 

revisión bibliográfica y de mi propia experiencia que los docentes en activo 

necesitan de una renovación constante. Tienen que ser conscientes que la 

educación va evolucionando hacia cambios que exige la sociedad, cambios que 

benefician en cierta medida al alumnado que se encuentra en las aulas y que para 

poder adaptarse a ese cambio deben realizar cursos formativos en los que 

aprendan  a ser críticos y a no repetir todo aquello que se ha venido realizando 

desde décadas atrás solamente por mera tradición.  

Las TIC proporcionan en el alumnado muchas posibilidades, les motiva y hacen 

que aprendan jugando y jueguen aprendiendo, se debe tener en cuenta que la 

etapa de educación infantil exige una metodología activa y lúdica, todo 

desarrollando a través de actividades que tengan significado e interés para los 

niños.  
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La nueva sociedad del conocimiento demanda la utilización de nuevas 

herramientas que impliquen un conocimiento más crítico en el que se investigue y 

se experimente. Y en este sentido las TIC juegan un papel primordial. Las TIC y 

su utilización en el aula están pidiendo un cambio en la metodología del aula.  

Por ello, utilizando todos los recursos que se ofrecen en las líneas de este ensayo 

y combinándolo con actividades en grupo que impliquen al alumnado y a que éste 

sea el protagonista, podremos conseguir que en alumnado de educación infantil 

aprenda contenidos relacionados con la expresión musical de manera casi 

inconsciente, divirtiéndose mientras aprende.  
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POSICIONAMIENTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL CON  LA  LOMCE: PROPUESTA DE 

ACTIVIDADES PARA TRABAJARLA EN LAS AULAS DE ESTA 
ETAPA 

María del Mar Ruiz Paredes 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

 En la actualidad, el tipo de enseñanza que nos obliga la LOMCE a impartir en los 

centros está basada en la adquisición de competencias con el fin de alcanzar un 

aprendizaje más eficaz. Pero en lo que se refiere a la Educación Infantil, no 

hallamos ningún objetivo que hable de la necesidad de la consecución de las 

competencias, a excepción de la  comunicativa. Pensamos que la Educación 

Emocional es una competencia de gran importancia en la infancia que debe ser 

trabajada conjuntamente desde el ámbito familiar y escolar y que debería estar 

presente en el currículum.  

Según Goleman -psicólogo estadounidense conocido por sus trabajos sobre 

educación emocional- la competencia emocional es la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones sociales. Asimismo, Begoña Ibarrola -psicóloga y 

experta en inteligencia emocional- resalta que implantar programas de educación 

emocional en los centros no solo mejora los aprendizajes, sino que también 

disminuye los problemas de conducta y genera en el aula un clima mucho más 

sano. 

Si analizamos la normativa educativa española, ni los antiguos currículos LOE ni 

los nuevos currículos LOMCE mencionan la competencia emocional de forma 

directa. Es más, con la llegada del nuevo decreto del currículum nos encontramos 

con que esta competencia desaparece por completo, y se deja la responsabilidad 

de la misma en manos de los profesionales de esta etapa. En el anteproyecto de 

la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa),  no aparece ni 
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una sola vez la palabra emoción ni ninguno de sus derivados (educación 

emocional, competencias emocionales, inteligencia emocional). 

En el Preámbulo de la LOE (2006) se decía: "Las sociedades actuales conceden 

gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que 

de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es 

el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus 

capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión 

de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. 

Comparemos ahora el texto anterior con el primer párrafo del anteproyecto de la 

LOMCE (2012): "La educación es el motor que promueve la competitividad de la 

economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su 

capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los 

desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el 

ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta 

cualificación, lo que representa una apuesta evidente hacia el crecimiento." 

¿Encontramos alguna diferencia entre ambas? En el fondo está el dilema de 

educar para integrar en el sistema productivo o competitivo, o educar para el 

desarrollo integral que permita la construcción del bienestar. Es evidente que en 

una sociedad como la nuestra lo que se necesita son programas prácticos de 

formación del profesorado y una ley consensuada entre los distintos agentes 

implicados con perspectivas de futuro que superen las coyunturas políticas. 

Hoy en día, en los nuevos currículos, el trabajo en torno a las emociones y los 

sentimientos se hallan de forma solapada a través de contenidos, estándares de 

aprendizaje y criterios de evaluación. Es a través de los decretos de las diferentes 

comunidades donde podemos encontrar referencias varias: desde el lenguaje 

emocional hasta las estrategias de regulación de las emociones. En definitiva, nos 

corresponde a nosotros como docentes dotarlos de un carácter prioritario o no en 

nuestras programaciones docentes.  

 

Metodología  

Un aspecto importante a mencionar sobre la metodología necesaria para trabajar 

las emociones en Infantil se basa en su carácter interdisciplinar por un lado, en 
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cuanto a que se establece relación entre las diferentes áreas de conocimiento, y  

como globalizada por otro lado, puesto que se parte de las características e 

intereses de los alumnos así como de los contenidos ya conocidos por él, para 

incorporar nuevos conocimientos. 

La metodología que se debe plantear en educación infantil debe basarse en la 

observación y experimentación. Para esto se utilizará una metodología activa para 

que el niño participe en su propio proceso de aprendizaje, siendo esa 

experimentación junto con las actividades y el juego los medios idóneos, siempre 

desarrollados en un ambiente de afecto y confianza. Es por ello por lo que en 

nuestra propuesta uno de los recursos en el que más nos centraremos para 

conseguir todo lo mencionado es el juego, porque es a través de éste como se 

favorece la imaginación y la creatividad de los alumnos. Todo esto debe realizarse 

en un ambiente lúdico, agradable y acogedor donde el alumno se sienta motivado 

y a gusto.  

En esta etapa temprana de enseñanza existen libros infantiles para trabajar 

específicamente las emociones como: Emocionario o  Di lo que sientes, que es un 

diccionario ilustrado a través del que se dan a conocer una a una las distintas 

emociones, estableciéndose la relación correspondiente entre ellas. Además, 

como complemento al libro, desde la página Web de la editorial “Palabras 

Aladas”, se pueden descargar de forma gratuita la guía de explotación lectora y 

diferentes fichas de actividades para trabajar cada una de las emociones.  

Por otro lado podremos realizar talleres de expresión de sentimientos o trabajar 

las emociones a través de películas y cuentos. Existen mil formas de trabajar 

valores y emociones, depende de las ganas y aptitudes del educador. Y  es 

evidente, como afirma Fernández-Berrocal  que el profesor ideal de este nuevo 

siglo tendrá que ser capaz de enseñar la aritmética del corazón y la gramática de 

las relaciones sociales.   

La propuesta que presentamos aquí es para trabajar la competencia emocional en 

las aulas del segundo ciclo de Educación Infantil mediante una serie de 

actividades lúdicas que nos permitirán educar en valores a los niños. 

Objetivos: 

• Iniciar las habilidades emocionales básicas en Educación Infantil. 
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• Identificar las propias emociones: que los niños sean capaces de saber 

qué es lo que sienten en cada situación que les surja.  

• Conceptualizar las emociones: que los niños tengan la capacidad de dar 

un nombre a esas emociones una vez las hayan identificado.  

• Controlar y expresar las emociones: una vez los niños sean conscientes 

de esas emociones, sean capaces de controlarlas y dirigirlas hacia un 

camino útil además de que sean capaces de expresarlas correctamente y 

de acuerdo a lo establecido socialmente.  

• Identificar las emociones en los demás: cuando los niños sean capaces de 

conocer y controlar sus propias emociones, deberán ser capaces de 

identificarlas en los demás.  

Actividades:  

Son innumerables las actividades que podemos trabajar en el aula con los niños. 

Al tener que centrarnos y respetar el espacio nuestra propuesta se compone de  

tres tipos de actividades, y dentro de cada tipo hemos introducido unas cuantas 

como muestra. Sin decir tiene que a medida que avance el curso, iremos 

introduciendo y desarrollando más actividades con el fin de lograr los objetivos 

que nos hemos propuesto en un principio. Igualmente, si es necesario, iremos 

ampliando o cambiando aquellas actividades que sean necesarias, pensando 

siempre en la situación de partida de los alumnos y en el momento en el que se 

encuentren en ese instante. 

a. Actividades de introducción: estas actividades están pensadas para 

comenzar a trabajar con los niños el tema de las emociones de tal manera 

que entren en contacto con ellas de una manera lúdica. Se plantearán 

sobre todo a lo largo del primer trimestre para ir trabajando su 

reconocimiento e identificación.  

b. Actividades de desarrollo: tras haber tenido un primer contacto con las 

emociones, los niños ya deben tener un mayor dominio sobre éstas por lo 

que estas actividades se plantean para que vayan avanzando y ampliando 

su conocimiento al respecto. Estas actividades podrán plantearse 
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avanzado el primer trimestre, cuando los niños empiecen a tener suficiente 

dominio, o bien ya en el segundo trimestre.  

c. Actividades de consolidación: en este apartado se proponen actividades 

destinadas a afianzar los conocimientos adquiridos con todas las 

actividades propuestas. Se trabajarán los conceptos aprendidos a la vez de 

seguir trabajando sobre el tema.  

      a. Actividades de inicio o introducción: Destinadas a conocer y expresar   

nuestros sentimientos básicos. Entre ellas mencionaremos las siguientes: 

1. “Abrazos para todos”. La actividad se trabajará en gran grupo. Se pedirá a 

los niños que se dispongan por todas las colchonetas repartidas por el 

espacio del aula de psicomotricidad. Estarán totalmente relajados. En un 

momento dado, el profesor dará una señal que les indique que deben irse 

levantando e incorporándose, y cuando lo hagan deberán repartir 

cosquillas, caricias, abrazos… a todos sus compañeros. 

2. Identificar las emociones de los personajes de los cuentos. Comenzaremos 

narrando a los niños un cuento y una vez terminado, les haremos 

preguntas sobre los personajes: ¿Qué hace?, ¿Cómo se comporta?, 

¿Cómo se siente? ¿Cómo lo logra? ... 

3. “Usamos las caretas de las emociones”. Daremos a los niños 3 caretas en 

blanco y  pediremos a nuestros alumnos que dibujen en cada una de ellas 

una situación distinta: de alegría, tristeza o enfado. Presentamos a los 

niños diferentes situaciones sobre comportamiento de otros niños que no 

van al aula y su modo de actuación frente a un problema determinado. 

Para finalizar les pediremos que cada uno se ponga la careta en base al 

sentimiento que le provoca cada una de las situaciones presentadas. 

4. “El semáforo de las emociones”. Esta técnica tiene como objetivo aprender 

distintas formas de controlarse.  El color rojo indica no pasar, es decir, 

esperar; el ámbar indica que pronto se podrá pasar, con lo cual puedes 

empezar a prepararte para dar tus primeros pasos. El verde significa 

puedes pasar. Si trasladamos estos colores y lo que representan a un 

ataque de ira o a una rabieta, los niños aprenden a gestionar sus 
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emociones como si de un juego se tratara. Para ello, es necesario asociar 

los colores del semáforo con las emociones y la conducta. 

5. “La hucha de las emociones”. Haremos una hucha de diferentes 

materiales: cartulina, goma eva, ceras... Cada vez que suceda algo bueno 

y agradable en clase el niño hará un dibujo respecto a la misma y escribirá 

la emoción que ha sentido: alegría, enfado, tristeza...y la introducirá en la 

hucha. Al final del trimestre abriremos la hucha y recordaremos esas 

emociones y lo que sentimos en su momento. 

6. “Uso el emocionómetro”. Se trata de una escala de 7 columnas de distintos 

colores y con el nombre de cada una de las emociones básicas más la 

vergüenza. Cuando el niño identifique la emoción que siente, situará su 

foto pegada sobre el velcro de la emoción adecuada en el  emocionómetro. 

b.  Actividades de desarrollo. En este apartado nos dedicaremos a trabajar  la 

autoestima y la empatía principalmente. 

      -   Actividades para trabajar la autoestima: 

1. “Estoy más rico que el queso”. Cada niño hará un autorretrato y describirá 

a sus compañeros las características que le hacen diferente a los demás. 

2.  “Yo sé hacer esto ¿y tú? Esta actividad la utilizaremos para incrementar la 

autoestima y desarrollar sentimientos de seguridad en los niños. 

Presentaremos en la asamblea una marioneta que sabrá realizar distintas 

cosas frente a los niños: saludar, dar volteretas, girarse, etc. Los niños, 

animados por la marioneta, saldrán y harán algo que saben hacer. El resto 

de niños le aplaudirán y se irán turnando para realizar lo que saben hacer: 

contar un chiste, cantar, bailar, dibujar, dar una voltereta....etc. 

3. “Espejito, espejito”. Los niños se sentarán sobre la alfombra e iremos 

pasando un espejo. Mientras se miran en él  irán diciendo lo que más les 

gusta de ellos mismos. 

 -   Actividades para desarrollar  la empatía de los pequeños. 

1. “Comparto mis emociones”. La clase se organizará de tal manera que cada 

día un niño diferente será el “responsable” de la clase. Entre sus  tareas 

estará la de dedicar unos minutos para contar alguna experiencia suya que 
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le haya producido una emoción específica. Los demás niños podrán 

preguntarle cómo se sintió en esa ocasión y dialogarán para que se trabaje 

la empatía. 

2.  “Tú eres así”. Aprovecharemos la hora de la asamblea para esta actividad. 

Un niño saldrá frente a sus compañeros y estos le dirán cosas agradables 

sobre su aspecto, las cualidades que posee: bondad, generosidad o 

incluso sobre sus capacidades. 

3. “Te acepto tal como eres”. Dentro del aula se llevará una atención 

individualizada de cada uno de los alumnos, prestando atención a los 

propios ritmos de aprendizaje de todos ellos. Enseñaremos a los niños la 

necesidad de respetar y aceptar a todos los compañeros por igual. 

4. “Me pongo en tu puesto”. Uno de los niños nos contará un hecho y nos dirá 

lo que sintió en ese momento. Los demás comenzarán a preguntarle sobre 

el suceso e interaccionarán con él poniéndose en su lugar y diciendo lo que 

sentirían ellos ante la misma situación.  

       Actividades de consolidación  

1. “La caja de los miedos”. Tan importante es conocer las emociones 

positivas como las negativas, y por eso es necesario también trabajar estas 

últimas mediante distintas actividades. El objetivo principal será aprender a 

controlar las emociones negativas y encaminarlas hacia algo positivo. Les 

explicaremos que es una caja especial, capaz de retener todos los miedos 

y malos sentimientos que pueden sentir los niños en cualquier momento y 

depositarlos en ella en cualquier momento. Como es mágica, les haremos 

saber a los niños que todo lo que está dentro no puede salir nunca más de 

allí. 

2. “El libro viajero de las emociones”. Diseñaremos un libro donde aparezcan 

diferentes dibujos elaborados por los niños sobre distintas emociones. Este 

libro viajará por todas las casas durante los fines de semana. Al niño que le 

toque dibujará alguna emoción que haya sentido y la familia colaborará 

describiendo tal emoción en el libro: cuándo se produjo, qué la produjo...El 

lunes por la mañana el alumno traerá el libro a clase, contará su emoción y 
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la profesora leerá al resto de los alumnos lo que la familia ha escrito en el 

mismo. 

3. “La danza encantada”. Los niños danzarán al ritmo del tambor por el aula y 

en un momento determinado el/a maestro/a dejará de tocar y dirá una 

palabra sobre un tema, que el niño deberá simbolizar en estado de estatua: 

alegría, tristeza, miedo, rabia… todos estos sentimientos deben haber sido 

trabajados antes para poder expresarlos. 

4. “El juego de los sentimientos”. Comenzaremos haciendo una rueda de 

reconocimiento de diferentes sentimientos que hayamos trabajado durante 

el curso con tarjetas de imágenes. Nos sentaremos en círculo e iremos 

saliendo al centro y representaremos mímicamente un sentimiento con 

nuestro cuerpo y expresión facial. Los demás tendrán que adivinarlo. 

Comprobaremos que los niños habrán adquirido la habilidad emocional 

correspondiente para expresar esos sentimientos. 

Evaluación 

Comenzaremos haciendo una pequeña evaluación inicial para hacernos una idea 

de los niveles de conocimiento de los alumnos respecto al tema para hacer las 

adaptaciones pertinentes en caso de que sea necesario, así como partir de estos 

conocimientos e intereses, contribuyendo a cumplir la metodología especificada 

previamente. 

Conforme avance el curso es necesario que se lleve a cabo un seguimiento 

periódico de la evolución de los alumnos a lo largo del proceso. Esta evaluación 

se hará a través de la observación sistemática o continua. 

La evaluación final se realizará  tras haber acabado  la puesta en práctica de 

nuestra propuesta. En ella nos centraremos en determinar el nivel de consecución 

de objetivos y contenidos por parte de los alumnos. Durante todo el proceso, se 

facilitará la información que creamos conveniente a las familias de los alumnos 

para que puedan colaborar con nosotros en todo momento y ayudarles a entender 

lo importante que es trabajar las emociones. 
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Conclusiones 

La educación infantil supone un periodo crucial para aprender hábitos destinados 

a desarrollar la inteligencia emocional que ayuden al niño de mayor a saber 

enfrentarse con el aislamiento, la depresión, la ansiedad, la impulsividad, la 

agresividad o la baja autoestima. Las enseñanzas emocionales más importantes 

se aprenden durante los seis primeros años tanto en casa como en la escuela. 

Pero hemos de ser conscientes de que enseñar al niño a controlar sus emociones 

es diferente a inducirle a reprimirlas. Es necesario que los niños aprendan a 

expresarlas desde edades muy tempranas, y siempre de acuerdo con el 

momento, la situación, y corresponde al docente enseñar y ayudar al alumnado el 

modo más adecuado de lograrlo.  
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INICIACIÓN A LA SEGURIDAD VIAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Inés Herrera López, Francisco Javier Guillamón López 

(Universidad de Murcia) 

 
Introducción 

Nuestro proyecto de innovación, se va a desarrollar en la etapa educativa de 

segundo ciclo de educación infantil en el colegio El Ope, de Archena. En este 

centro la seguridad vial no es trabajada como un tema trasversal, debido a la 

ausencia de materiales innovadores y su falta de estructuración. Nuestro objetivo, 

sería alcanzar dichos motivos para poder impartir esta materia de forma 

motivadora y atractiva, tanto para los alumnos como para los docentes.  

La educación vial se debe incluir dentro de la formación integral de los alumnos e 

introducirse dentro de la programación de las actividades a realizar en el marco 

de la escuela, ya que ésta es la base para la vida.  

Los numerosos estudios realizados sobre la importancia de la educación vial en la 

educación infantil, aseguran que la mejor etapa para iniciarla es en las edades 

comprendidas entre los 3 y 5 años, ya que la educación de los futuros ciudadanos 

comienza en este período, debiéndose continuar en primaria y secundaria. Es por 

ello, por lo que nos centraremos en la apuesta de éste entre los alumnos del 

colegio El Ope, concretamente en las edades mencionadas.  

En esta etapa de Educación Infantil, las instrucciones deben repetirse varias 

veces si es necesario y ensayar con insistencia, de este modo, tendremos la 

seguridad de que lo han comprendido, ya que en estas edades el nivel de 

concentración es más disperso que en otras edades.  

En este proyecto es necesaria la colaboración de las familias, personal docente y 

especialistas, ya que son los modelos de comportamiento a seguir en los niños. 

Una buena forma de aprender sería llevarlo a la práctica a través de una 

enseñanza activa y en contacto con la realidad. Todo ello destinado a que los 

niños lleguen a ser lo mas autónomos posibles, consiguiendo una educación vial 

efectiva, pudiendo desarrollarla a lo largo de su vida.  
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La educación vial va a ayudar no sólo a aumentar la seguridad, sino a mejorar la 

calidad de vida. Es necesario darle la importancia que merece, porque no es un 

mero conocimiento que se adquiere de manera inconsciente, sino que ha de ser 

adquirido de forma intencionada y consciente. Es decir que requiere una 

enseñanza, así los niños conseguirán mayor autonomía e independencia.  

Con este proyecto de Educación vial, pretendemos conseguir una población 

infantil con una actitud positiva ante la seguridad, para ello, intentaremos que los 

alumnos adquieran comportamientos, valores y normas viales. Para ello es 

necesaria la interacción de varios factores como, el compañerismo, la solidaridad 

social aportados por los usuarios de las vías, los peatones, viajeros o ciclistas.  

El colegio El Ope, tiene unas condiciones óptimas para desarrollar un proyecto de 

educación vial, debido a la distribución de los patios, ya que es ideal para 

construir una “pequeña ciudad”. Un parque infantil de seguridad vial, con sus 

calles, carriles, semáforos, zonas de aparcamiento. etc. Inculcando en los 

alumnos del centro, el comportamiento y el civismo vial que son tan necesarios 

para la sociedad.  

Es importante crear actitudes y comportamientos adecuados en los alumnos, 

como el principio de convivencia, la adaptación al medio y el respeto a las normas 

establecidas, siendo el pilar fundamental de nuestra sociedad. Por este motivo 

sería interesante trabajar la seguridad vial transversalmente en el currículo 

mediante la creación y puesta en práctica de un parque infantil de seguridad vial 

en el centro, para enseñar a los alumnos a circular con sus bicicletas, respetar las 

normas de tráfico y ayudar también a que modifiquen las conductas de sus 

padres, si las tienen cuando van con ellos. Que ellos den ejemplo a sus mayores, 

frenando impulsos negativos como: el exceso de velocidad, distracción, hablar 

con el móvil, etc.  

Debemos trabajar desde temprana edad ya que los niños de hoy son 

protagonistas de la historia del mañana, para que conozcan las ventajas e 

inconvenientes de una buena circulación, enseñándoles todo lo relacionado con la 

seguridad vial, siendo el mejor sistema que le podemos ofrecer.  

En este centro se permite la visita de otros colegios de la zona, dándoles la 

facilidad de poder utilizarlo como recurso educativo. Podrán asistir a las 
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instalaciones, pidiendo cita con antelación, donde contarán con la participación de 

un policía o bien un monitor, los cuales les guiarán durante el recorrido.  

Para poder desarrollar con éxito éste proyecto los profesores, tienen que crear un 

material atractivo y motivador con el que impartir las clases de seguridad vial de 

forma innovadora y divertida e intentar que los alumnos aprendan los contenidos 

curriculares globalizándolos en torno a la seguridad vial y a un hilo conductor 

atractivo y lúdico. De este modo esperamos que se pueda cumplir el objetivo de 

dar rigor a las actividades programadas y servir de apoyo al profesorado, con el 

fin de que la educación vial se incorpore en los proyectos educativos y en las 

programaciones de cada una de las áreas para servir de prevención y lograr una 

movilidad segura.  

 

Metodología 

La metodología que vamos a trabajar en el aula será activa y participativa. 

Partiendo siempre del nivel de conocimiento y conocimientos previos de los 

mismos. Se realizará a los largo del curso y dispondremos de dos horas 

semanales en la que los niños serán los sujetos activos en sus aprendizajes; a ser 

posible, utilizando estrategias lúdicas en la mayoría de los casos.  

• Motivadora; partiendo de aspectos conocidos y atrayentes para conseguir 

una actitud favorable hacia los nuevos aprendizajes y que éstos puedan 

ser significativos.  

• Globalizada; todas las actividades provocan la entrada en funcionamiento 

de las diversas capacidades.  

Tendrá una gran variedad de actividades, donde los niños se sentirán 

protagonistas de su aprendizaje. La actividades se realizarán en el aula y en el 

parque de seguridad vial instalado en el centro. Habrá gran cantidad y variedad 

de materiales, de este modo despertará el interés y atención de los alumnos.  

Los objetivos que se proponen en esta etapa pretenden conseguir un desarrollo 

integral del niño y los contenidos deben ser; conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. Tampoco podemos olvidar la importancia de la rutina diaria, ya que 
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es la que nos facilita el paso de una actividad a otra, ayuda a organizar el 

espacio-tiempo y facilita la adquisición de hábitos.  

Las experiencias de aprendizaje que se dan fuera y dentro del aula deben ser; 

concretas, vivenciales, graduales y acordes con la etapa de desarrollo de los 

alumnos. Para ello, debe darse un ambiente adecuado ya que produce bienestar 

emocional en los niños, aumentando la atención, participación y el aprendizaje.  

La metodología propuesta para las actividades, ayudará a contribuir al desarrollo 

físico, afectivo, social e intelectual de los niños y, cómo no, al logro de la 

educación vial, a través de las actitudes, valores y comportamientos viales.  

Con esta nueva propuesta, fuera del aula, lo que se pretende es que los niños 

aprendan de sus propias experiencias y conocimientos que se proponen en el 

parque de seguridad vial, intentando conseguir un aprendizaje significativo con el 

fin de que sean capaces de extrapolarlos a su vida cotidiana. 

Las actividades son muy importantes para el desarrollo y el aprendizaje, 

consiguiendo con ellas despertar el interés de los alumnos. Otra forma motivadora 

es aprender a través del juego, de este modo los niños exploran, descubren su 

entorno y comienzan a relacionarse con otras personas. Aprender jugando 

permite que los niños desarrollen sus habilidades sociales, la capacidad de 

interpretar los símbolos y señales de tráfico, aplicando lo aprendido a sus 

situaciones viales como viajeros o peatones.  

Debido a la importancia que tienen las actividades vivenciales, en la etapa de 

educación infantil, gran parte de nuestro proyecto se basa en dichas actividades. 

Creando así un ambiente motivador para los alumnos y docentes.  

CONTENIDOS 

Conceptuales  

 - Servicios relacionados con el transporte.  

Procedimentales  

 - Identificación y reconocimiento de la utilidad de los servicios que nos 

proporcionan los medios de transporte: posibilidad de viajar y desplazarnos, 

transportes de mercancías etc.  
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 - Observación de diferentes medios de transporte y su relación con los 

medios físicos: tierra, agua y aire.  

 - Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes limpios, 

saludables y no contaminados.  

Actitudinales  

 - Actitud de cuidado hacia la peligrosidad de los medios de transporte.  

 - Gusto y disfrute con los ambientes saludables y no contaminados.  

 - Valoración de la utilidad de los medios de transporte.  

 

Actividades 

Antes de comenzar a utilizar el circuito instalado en el centro, se realizarán 

una serie de actividades dentro del aula. En el aula se trabajarán distintos 

conceptos como arriba- abajo, delante- detrás, antes-después,etc.  

También les mostraremos sonidos relacionados con el tráfico, a través de un 

video o CD (proyecto rumbo nubaris de edelvives) sonidos como: sirenas, 

camiones, silbato de policía… mediante distintos ejercicios, todo ello para 

familiarizarlos con la seguridad vial.  

Actividad 1  

En la primera sesión qué mejor forma para iniciarlos en la seguridad vial que 

con un cuento, dando la gran importancia que tiene en esta edad de una manera 

estimulante y motivadora. El libro “la selva de Mario” cuenta en pocas páginas las 

peripecias, sentimientos y pensamientos del pequeño Mario que, de la mano de 

su madre se enfrenta al peligro de la (selva) plagada de peligrosos, enormes y 

terroríficos vehículos (animales). Un cuento con el que los niños disfrutan, 

aprenden sobre el entorno y la ciudad y como comportarse en ella.  

Tras la lectura del cuento, el maestro/a, realizará una serie de preguntas para 

comprobar que los niños han comprendido la historia.  

Preguntas tales como:  

 - ¿Qué imagina Mario cuando va por la calle?  
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 - ¿Qué son los autobuses?  

 - ¿Y los coches?  

 - ¿Por dónde cruza Mario la calle?  

Actividad 2  

Una vez que los niños a través del cuento se han iniciado en la seguridad vial, 

comenzaremos con los medios de transporte, que tipos de transporte existen y 

cuál debe ser su comportamiento en ellos. En primer lugar les dejaremos que 

expresen su opinión y nos cuenten que hacen cuando van montados en ellos, a 

continuación les diremos cuáles son las actitudes correctas y como se deben 

comportar.  

 - Deben ir sentados correctamente.  

 - Ponerse el cinturón de seguridad.  

 - No ir asomados por la ventanilla.  

 - No distraer al conductor.  

Les mostraremos distintas láminas en la que aparecen medios de transporte y en 

ellas niños realizando buenas y malas conductas, nos deben indicar que conducta 

es la adecuada y cual no, consiguiendo así la participación activa de los alumnos, 

para conseguir que reflexionen y respondan.  

Por ejemplo: un niño sin cinturón de seguridad (incorrecta).  

Actividad 3  

Realizaremos el rincón de vehículos en el los niños podrán construir su propio 

medio de transporte: coche, avión, tren etc. Y todo ello con materiales reciclables 

como cartón, botellas de plástico vacías, tapones de botellas y todo tipo de 

material de desecho que puedan servir para personalizar su vehículo. Cuando 

todos los niños hayan terminado su manualidad se expondrá en el aula, en el 

rincón del museo.  

Actividad 4  

Nuestra misión en estas actividades es enseñar a los niños a ser un peatón 

prudente, deben aprender cuando y por donde pueden cruzar la calle y las 
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precauciones que deben tomar. Debemos trabajar con ellos sobre todo ejercicios 

de observación visual.  

Tenemos que explicarles que para cruzar la calle siempre deben hacerlo de la 

mano de un adulto, por el paso de peatones y con el semáforo en verde.  

El paso de peatones: Comenzaremos preguntando si algún niño sabe lo que es 

un paso de peatones. Después de dar todos su opinión sobre él o respuesta, 

explicamos por donde deben cruzar siempre la calle y no tienen que olvidar mirar 

a ambos lados antes de hacerlo.  

Este concepto será reforzado con dos fichas introductorias, en un lámina tendrán 

que señalar cual es el recorrido correcto que debe realizar la niña para llegar al 

colegio y harán también un puzzle del paso de peatones en el que tendrán que 

diferenciar la acera, por donde circulan los coches etc.  

Actividad 5  

El semáforo: En esta actividad fabricaremos dos cartulinas una de color rojo y otra 

de color verde, en la cartulina roja aparecerá un niño parado y en la verde un niño 

en movimiento, bailando, saltando, etc. A continuación les explicaremos en que 

consiste este juego. El docente pondrá una música y cuando muestre la cartulina 

verde todos comenzaran a moverse por el aula de forma libre y cuando muestre la 

cartulina rojo deben permanecer quietos.  

Esta situación es la que deben llevar a la práctica al ver un semáforo.  

Muñeco rojo à esperamos en la acera no podemos cruzar la calle.  

Muñeco verde àPodemos cruzar la calle y miramos a ambos lados antes de 

hacerlo.  

Como esta haremos numerosas actividades de refuerzo relacionadas con el 

semáforo.  

Actividad 6  

Antes de salir al circuito exterior deben conocer las señales básicas de tráfico, 

como la señal de STOP, CEDA EL PASO, DIRECCIÓN PROHIBIDA, CARRIL 

BICI, etc. Las conocerán a través de las distintas imágenes mostradas en la 

pizarra digital del aula, se hará especial hincapié en aquellas que encuentran 
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normalmente en su entorno, cuando van al colegio, a la hora de volver a casa, 

etc.  

Por último mostraremos un video animado dedicado a la seguridad vial y el buen 

uso de las distintas señales de tráfico, donde un personaje divertido refuerza la 

participación ciudadana en el transito diario.  

Actividad 7 

Cuando todos los niños han conocido las distintas normas de tráfico y señales 

básicas, haremos un taller donde fabricaremos nuestras propias señales de 

tráfico, así como, semáforos, señales de STOP, pasos de peatones, carril bici, 

etc. Para después crear nuestro circuito de seguridad vial en el centro. Una vez 

terminado el taller lo instalamos en el centro.  

Actividad 8  

Circuito instalado en el centro. Una vez instalado en el centro los niños 

participarán en el circuito donde podrán en práctica lo que han aprendido. Con 

este circuito descubrirán el entorno físico y social, consiguiendo así mayor 

autonomía personal, orientación en el espacio, conocimiento y organización.  

Podremos realizar numerosas actividades de desarrollo, aprovechando este 

circuito, para simular viajes y situaciones peligrosas para mostrarles la gran 

importancia que tiene respetar las normas de tráfico.  

 - Podrán jugar con los coches dirigidos, para ver la adquisición de 

contenidos.  

 - También podrán llevar un día a la semana un triciclo, patinete, bicicleta, 

etc., para trabajar la destreza motriz y los distintos conceptos como despacio, 

rápido, frenar, etc., donde les explicaremos la importancia de llevar puesto el 

casco.  

 

Reflexión y valoración personal  

En nuestra opinión implantar la seguridad vial como proyecto de innovación nos 

resulta muy interesante y eficiente, no solo en este centro, sino que sería 

interesante trabajarlo en todos los centros educativos, puesto que la actual 
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legislación educativa considera la Educación vial como uno de los ejes 

trasversales del currículo, ya que en los bloques de las distintas áreas se 

encuentran integrados sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  

Es importante comenzar a trabajar este tema en edades tempranas, debido a que 

uno de los principales grupos de riesgo lo forman los niños y jóvenes sobretodo, 

cuando hacen uso de la vía pública, de este modo podremos conseguir que los 

más pequeños no adquieran malas conductas de sus mayores, que en ocasiones 

las realizamos sin ser conscientes que somos un modelo a seguir para ellos. En 

este sentido, creemos que la educación vial no sólo se ha de justificar desde el 

punto de vista del desarrollo personal del niño, sino que ha de servir también para 

el desarrollo de un proyecto de sociedad más humano.  

La seguridad vial es un tema que les será de gran utilidad y llevarán a la práctica 

a lo largo de toda su vida, nunca olvidarán lo que han aprendido, porque lo 

trabajarán de forma lúdica y divertida. Gracias a la metodología activa que 

llevaremos a cabo a lo largo de todo el proyecto, propiciaremos que el niño sea el 

autentico y verdadero protagonista de su aprendizaje y que estos puedan ser 

integrados en su conocimiento. Solo aquello que es significativo y tiene interés, es 

lo que se aprende. Al mismo tiempo que aprenden pueden divertirse en el circuito 

instalado y en las actividades del aula.  
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EMOCIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL: INVESTIGACIONES, 
PROPUESTAS Y LIMITACIONES 

Isabel María Aránega Iglesias 

(CEIP Nuestra Señora del Mar - Cartagena) 

 

La educación emocional en Educación Infantil 

Desde que Salovey & Mayer (1990) acuñaran por primera vez el término de 

Inteligencia Emocional, tomando como base la teoría de las inteligencias múltiples 

de Gardner (1987), y este concepto se impulsara gracias a la obra de Goleman 

(1996), se ha resaltado la importancia del papel de las emociones en la vida de 

las personas. En este sentido, numerosas investigaciones han puesto de 

manifiesto que, desde edades tempranas, una educación emocional y el 

desarrollo de competencias socioemocionales, repercuten de manera positiva 

tanto en el bienestar del individuo, como en el establecimiento de relaciones 

sociales. Es por ello por lo que desde las instituciones educativas, se han llevado 

a la práctica gran cantidad de experiencias y programas que permiten al 

alumnado desarrollar las habilidades de percibir, expresar, regular y manejar las 

propias emociones y las de los demás (Aránega, Alonso y Yuste, 2014b). 

Bisquerra (2003) entiende la educación emocional como “un proceso educativo, 

continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias 

emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de 

capacitarle para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y 

social” (p.27). Este autor reconoce que los fundamentos de la educación 

emocional se hayan enraizados en los movimientos de renovación pedagógica, 

representados por autores ilustres como Pestalozzi, Fröebel, Dewey o Montessori, 

quienes otorgan gran importancia a la dimensión afectiva del alumnado. Para 

Bisquerra (2012), la educación emocional ha de comenzar lo antes posible. 

Estas competencias emocionales se constituyen como un “conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (Bisquerra y 

Pérez Escoda, 2007, p.69). Estos autores clasifican estas competencias en cinco 



 
 
48 

grandes grupos: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

personal, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. La 

adquisición de estas competencias hace que la persona “esté en mejores 

condiciones de afrontar los retos que le plantea la vida” (Bisquerra, 2012, p.8). 

Diversas investigaciones han puesto de relieve la importancia de las habilidades 

emocionales en relación al rendimiento académico, al bienestar psicológico del 

alumnado y al establecimiento de relaciones sociales. En este sentido se plantea 

la necesidad de desarrollar competencias socio-emocionales desde las primeras 

etapas educativas con el objetivo de favorecer el desarrollo integral del alumnado 

(Extremera y Fernández-Berrocal, 2003). 

Según McCabe & Altamura (2011), las investigaciones realizadas durante las 

últimas décadas han puesto de relieve la importancia de la competencia social y 

emocional en los niños en edad preescolar, con respecto a sus resultados 

académicos, sociales y psicológicos posteriores. Los niños que son social y 

emocionalmente competentes aumentan sus oportunidades de socialización con 

los compañeros, tienen más amigos, tienen mejores relaciones con sus padres y 

sus maestros y disfrutan más de sus éxitos académicos y sociales. Sin embargo 

los niños que carecen de la competencia social y emocional están en riesgo de 

reducción de oportunidades de socialización, rechazo, aislamiento, alteraciones 

de conducta y el logro de problemas, de ahí la importancia de proponer, 

desarrollar y evaluar estrategias para favorecer la competencia social y emocional 

en la primera infancia. 

McCabe & Altamura (2011) promueven que es importante que desde Preescolar 

se incluyan medidas destinadas a desarrollar la competencia socioemocional en 

el alumnado. La intervención temprana de los problemas socioemocionales ayuda 

a prevenir graves psicopatologías en el futuro y a fomentar el ajuste emocional en 

los niños y niñas. Los programas específicos de habilidades sociales y 

socioemocionales han demostrado cierto éxito a corto plazo en el desarrollo de la 

competencia emocional del alumnado de preescolar. No obstante, los resultados 

obtenidos a largo plazo no son tan satisfactorios, concluyendo así que se necesita 

más investigación para identificar estrategias de intervención que supongan un 

impacto duradero en el desarrollo de la competencia social y emocional en la 

infancia. 
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Extremera y Fernández-Berrocal (2003) exponen diversos estudios llevados a 

cabo en múltiples países en los que se pone de manifiesto la importancia de las 

habilidades emocionales en el campo educativo, en relación al rendimiento 

académico y al bienestar psicológico del alumnado. En este sentido, estos autores 

concluyen resaltando la necesidad de llevar a cabo en el ámbito escolar 

programas de aprendizaje socio-emocional en los que se aborden las habilidades 

emocionales para favorecer el desarrollo integral del alumnado. 

En este sentido el diseño, desarrollo y evaluación de programas de educación 

emocional se encuentra dentro de una perspectiva desde la que es posible 

desarrollar y mejorar a través de la experiencia las habilidades emocionales 

innatas que se ponen en marcha desde el nacimiento (Cano, 2010). 

Relativo a esto y tomando como referencia los modelos de Mayer & Salovey 

(1997) y Bisquerra y Pérez Escoda (2007), destaca como denominador común la 

conciencia emocional, la cual recoge las habilidades para percibir, reconocer y 

expresar las emociones, refiriéndose tanto a uno mismo como a los demás. 

Según Bisquerra (2009), la conciencia emocional constituye el primer paso para 

poder acceder al resto de competencias emocionales.  

Así pues, la conciencia emocional será el primer peldaño en la educación 

emocional del alumnado de Educación Infantil, teniendo en cuenta la 

autoconciencia (emociones propias) y la conciencia emocional interpersonal 

(emociones en los demás) (Bisquerra, 2003). 

En este sentido, diversas investigaciones llevadas a cado en Educación Infantil en 

el ámbito de la educación emocional han estado orientadas a desarrollar la 

conciencia emocional del alumnado (Aránega, Alonso y Yuste, 2014b), así como a 

promover emociones positivas y la regulación emocional (Brown & Sax, 2013). 

 

El trabajo de las emociones en Educación Infantil 

Según López Cassà (2012) una manera adecuada de abordar las emociones 

dentro del ámbito escolar es a través de programas de educación emocional, los 

cuales han de iniciarse desde edades tempranas y continuar a lo largo de toda la 

escolaridad.  
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López Cassà (2005) propone un modelo de programa de educación emocional en 

el que concreta cuáles han de ser los objetivos, los contenidos y cómo ha de ser 

evaluada la educación emocional en Educación Infantil, proponiendo además 

ejemplos de actividades. López Cassà (2011) estructura las actividades para 

trabajar la educación emocional en cinco bloques: conciencia emocional, 

regulación emocional, autonomía emocional, habilidades sociales y habilidades 

para la vida y el bienestar, de acuerdo con Bisquerra y Pérez Escoda (2007). 

En cuanto a la metodología, López Cassà (2005, 2012) promueve el desarrollo de 

estrategias vivenciales que permitan despertar las emociones en el alumnado 

tales como cuentos, títeres o dramatizaciones, la utilización de recursos de uso 

diario como noticias de prensa, fotografías, canciones o juegos, así como la 

colaboración con las familias para llevar a cabo una educación compartida. Por 

otro lado, el papel del maestro debe ser el de mediador del aprendizaje y 

constituir un punto de referencia afectivo que proporcione seguridad y confianza al 

niño. 

Sin embargo, para llevar a la práctica un programa de educación emocional de 

esta índole, es precisa una formación previa por parte del profesorado en 

competencias emocionales. Desarrollar este tipo de programas no se trata sólo de 

diseñar actividades, llevarlas a la práctica y evaluarlas, sino también de 

desarrollar actitudes y formas de expresión en las que el docente tenga en cuenta 

el modelo que ofrece día a día a su alumnado, en el que las emociones sean 

vividas, respetadas y acogidas en su amplitud, tal como indica López Cassà 

(2005). 

Ashiabi (2000) resalta la importancia del papel de los cuidadores en el desarrollo 

emocional de los niños y niñas por la seguridad y protección que les 

proporcionan, siendo relevante para ello las muestras afectivas, las habilidades de 

negociación, la regulación emocional y las expectativas respecto a los niños. 

Además de contribuir al desarrollo emocional del alumnado, todo ello también 

mejorará la relación cuidador-niño. En cuanto al desarrollo emocional de los niños 

en edad preescolar, propone que se trabaje la expresión emocional, la 

comprensión emocional, así como la regulación de las emociones, sugiriendo 

para ello diversas estrategias en las que el docente sea el punto de referencia. 
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Aprovechando el potencial motivacional intrínseco de las artes, así como el 

concepto de emociones estéticas, entendidas como aquellas que se experimentan 

ante una obra de arte (Bisquerra, 2009), se han puesto en marcha diversos 

programas de educación emocional en los que el arte ha sido empleado como 

recurso metodológico.  

Según Aránega, Alonso y Yuste (2014a) la utilización del arte como herramienta 

para abordar las emociones, va a permitir al alumnado experimentar las 

emociones que le pueden suscitar determinadas obras de arte, y además le va a 

motivar para utilizarlo como medio para expresar sus propios sentimientos.  

En este sentido estos autores proponen un programa de educación emocional 

para promover en el alumnado de Educación Infantil el desarrollo de la conciencia 

emocional, con el objetivo de mejorar en el reconocimiento de emociones propias 

y ajenas, y animarle a expresarlas. Se tratan cuatro emociones básicas: alegría, 

tristeza, ira y miedo. Así pues, esta propuesta se desarrolla en siete sesiones, a lo 

largo de las cuales se utilizan distintos tipos de técnicas de Arte Contemporáneo 

(happening, body art, land art, instalaciones, fotomontaje, fotografía, etc.), junto 

con las propias producciones plásticas infantiles, que permiten al alumnado el 

reconocimiento y expresión de emociones, y generar situaciones que susciten en 

el alumnado ese tipo de emociones para comunicarlas posteriormente (Aránega, 

Alonso y Yuste, 2014a).   

Brown & Sax (2013) llevaron a cabo un programa de expresión y regulación 

emocional basado en la integración de las artes (música, danza y artes plásticas y 

visuales). En esta misma línea de trabajo, la Fundación Yehudi Menuhin España 

(FYME) pone de relieve el papel de las artes en la integración de niños y 

colectivos desfavorecidos. Así pues, en colaboración con el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, la FYME está desarrollando en determinados 

centros educativos con alumnado en riesgo de exclusión social el programa   

MUS-E (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2011). Este programa tiene 

entre sus objetivos la inclusión social, cultural y educativa de niños y niñas, la 

prevención de la violencia y el racismo, el fomento de la tolerancia y el encuentro 

de culturas, así como el desarrollo de las capacidades creativas del alumnado, 

todo ello a través de las artes (Fundación Yehudi Menuhin España, 2013). 
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Desde el ámbito de la Educación Física, Lavega, Filella, Agulló, Soldevila y March 

(2011) proponen la utilización de diferentes tipos de juegos: juegos psicomotores, 

juegos cooperativos, juegos de oposición y juegos de cooperación/oposición, para 

afrontar la educación emocional. En este sentido, cada dominio de acción motriz 

está relacionado con la producción de distintos tipos de emoción, por tanto, la 

elección del tipo de juego es relevante a la hora de educar emociones. “Los 

juegos proporcionan situaciones activas que favorecen la vivencia de emociones” 

(Lavega et al., 2011, p.637), permitiendo así el trabajo de la conciencia emocional. 

López Cassá (2011) afirma que los cuentos infantiles componen una de las 

herramientas más usadas en la escuela para abordar la Educación Emocional, ya 

que permite al niño identificarse con sus personajes y con sus sentimientos, 

generando así vínculos emocionales. Según Calderón y Álvarez (2010), “la 

literatura infantil posibilita al niño identificar, analizar y canalizar sus sentimientos, 

aprendiendo a enfrentarse a ellos y a conocer las consecuencias de los mismos” 

(op.cit. en De Damas y Gomariz, 2014, p.139). 

En este sentido De Damas y Gomariz (2014), presentan una selección de cuentos 

para trabajar la comprensión de las emociones con el alumnado del primer ciclo 

de Educación Infantil, a través de una propuesta compartida entre la familia y la 

escuela. Tres son los criterios tenidos en cuenta para seleccionar dichos cuentos. 

El primer criterio es que los cuentos seleccionados sean álbumes ilustrados, en 

los que el dibujo o ilustración tenga más relevancia que el texto. El segundo 

criterio es que se trate de cuentos en los que no figure la dicotomía entre 

personajes buenos y malos, sino que estos sean ambivalentes, es decir, que sean 

malos y buenos al mismo tiempo, transmitiendo finalmente un mensaje positivo. El 

tercer criterio es que los cuentos atiendan a la capacidad del alumnado al que van 

destinados y que sean de su agrado, proporcionando emociones positivas como 

la alegría o el entusiasmo ante la escucha del cuento. 

Así pues, el proyecto de estas autoras tiene un carácter eminentemente 

preventivo, con objeto de actuar antes de que se desarrollen en el niño conductas 

desadaptadas o disruptivas. En este sentido, insisten en la gran importancia que 

tiene la presencia de las emociones en los programas de Atención Temprana (De 

Damas y Gomariz, 2014). 



 
 

53 

Por su parte, Fleer & Hammer (2013) entienden que la utilización de cuentos 

representa una práctica cultural que permite apoyar el desarrollo social y 

emocional de los niños. En este sentido sugieren que los cuentos ocupen un lugar 

valioso dentro de los programas de educación emocional para la primera infancia, 

ya que introducen situaciones imaginativas con una gran carga emocional que 

permiten abordar la regulación emocional. 

Pero además de la planificación, puesta en práctica y evaluación de programas 

específicos de educación emocional, también resulta interesante aprovechar las 

situaciones de la vida cotidiana (conflictos entre alumnos, circunstancias que 

pueden provocar miedo, pérdida de seres queridos, muestras de afecto o rechazo 

entre compañeros, etc.) y debatir sobre las mismas. De esta manera, la dimensión 

emocional resultará mucho más significativa para el alumnado al hacerse tangible 

a través de experiencias reales, y la verbalización de las consiguientes emociones 

favorece al niño ponerse en el lugar del otro, facilitando en este sentido el 

desarrollo de la empatía. 

Sin embargo, el trabajo de las emociones a través de situaciones espontáneas, 

exige que el docente sea sensible a todo lo que le ocurre a su alumnado tanto 

dentro como fuera del aula, y requiere además, que sea capaz de gestionarlo lo 

antes posible para no perder esa naturalidad. Para ello, es preciso que el maestro 

vaya preparando el terreno previamente a través de una serie de pautas.  

Así pues, en primer lugar es necesario que el docente etiquete sus propias 

emociones en determinadas circunstancias, presentando de esta manera al 

alumnado un vocabulario adecuado y rico en relación a diversas experiencias 

emocionales. En este mismo sentido, también es importante etiquetar las 

emociones de los niños conectándolas con situaciones contextuales o con 

señales fisiológicas (llanto, risas, entrecejo fruncido, rubor, etc.). También resulta 

interesante utilizar un termómetro emocional, que permita a cada alumno medir en 

cierto modo su grado de intensidad emocional. De igual manera, sería interesante 

proporcionar al alumnado experiencias plásticas (dibujo, pintura, modelado, etc.) 

que les permita canalizar y expresar sus emociones (a través de dibujos de 

rostros, situaciones, etc.). Por último, también es muy importante que el docente 

cree en el aula un clima de confianza que favorezca la promoción de emociones 
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positivas, lo cual va a facilitar que los niños se abran para dialogar sobre sus 

sentimientos.  

 

Limitaciones de la educación emocional 

A pesar de la gran cantidad de beneficios que aporta la educación emocional 

desde las primeras etapas educativas, solo un pequeño porcentaje de centros 

escolares incluyen en su Proyecto Educativo de Centro programas y planes 

específicos que permitan abordar de manera sistemática la educación emocional 

con el alumnado y sus familias. Así pues, son de diversa naturaleza las 

dificultades que encuentra el profesorado para trabajar las emociones en las 

aulas.  

En primer lugar, una de las limitaciones más importantes que impide a los 

docentes desarrollar con su alumnado un programa de educación emocional es 

su escasa formación en competencias emocionales. En este sentido es 

complicado trabajar competencias emocionales en el aula si el propio docente no 

sabe cómo abordarlas, por tanto, sería interesante que desde las facultades y 

escuelas universitarias se otorgara a la educación emocional la importancia que 

requiere, incluyéndola dentro de los planes de estudios, ofreciendo así 

asignaturas o cursos que doten a los futuros maestros de habilidades 

emocionales y de los conocimientos sobre cómo gestionarlas y trabajarlas en las 

aulas. Del mismo modo, también resultaría de interés que los Centros de 

Profesores y Recursos ofrecieran cursos de formación permanente para formar en 

educación emocional al profesorado en ejercicio. Así pues, un docente que 

conoce sus propias emociones y las de sus alumnos, será capaz de regularlas y 

de tomar decisiones emocionalmente inteligentes que permitan crear en el aula un 

clima positivo que facilite la participación, el compromiso con el aprendizaje y el 

establecimiento de relaciones sociales positivas. 

Otra limitación sería la falta de apoyos por parte del profesorado del centro, para 

trabajar de manera conjunta los aspectos emocionales y hacerlos avanzar según 

el nivel madurativo del alumnado. En este sentido, sería interesante que el centro 

contara con un programa de educación emocional en el que participara todo el 

claustro, así como la creación una red de centros que estén llevando a cabo 
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programas similares. De esta manera, el docente dispondrá de una cadena de 

apoyos a los que consultar dudas e inquietudes que surjan en la práctica diaria y 

con los que podrá intercambiar bibliografía, experiencias, etc. 

Del mismo modo, la falta de apoyos por parte de las familias también limita en 

gran medida el trabajo de las emociones en el aula. En este sentido, resulta 

complicado dar continuidad en el contexto familiar lo que se está trabajando en la 

escuela. Así pues, la educación emocional no es solo responsabilidad del 

docente, sino que, desde una perspectiva ecológica, dicho compromiso recae en 

toda la sociedad, por lo que resulta interesante diseñar propuestas de trabajo 

cooperativo entre la escuela y la familia que permitan un feeback constante. 

Sin duda, otro de los problemas a la hora de llevar al aula programas de 

educación emocional de manera sistemática es la falta de tiempos para planificar, 

desarrollar y evaluar propuestas de esta índole. Así pues, aunque el carácter 

globalizador de Educación Infantil permite trabajar gran cantidad de contenidos a 

partir de una misma actividad, cada vez se están dividiendo más los tiempos para 

atender a las diferentes disciplinas (inglés, música, religión, educación física 

infantil, estimulación del lenguaje, etc.), por lo que los tiempos de trabajo con el 

alumnado se están viendo mermados para abordar los contenidos curriculares, 

dejando así a un lado los aspectos socioemocionales. Para compensar este 

problema es interesante aprovechar situaciones espontáneas de la vida cotidiana 

(disputa entre dos niños, pérdida de algún familiar, muestras de afecto o de 

rechazo entre dos niños, rabietas, etc.) para debatir sobre ellas.   

La última de las limitaciones consideradas para abordar las emociones en las 

aulas sería la falta de un currículo educativo que refuerce el papel de las mismas 

en los programas escolares. Así pues, en los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación del currículo de la etapa de Educación Infantil (Real Decreto 

1630/2006, de 29 de diciembre), se hace referencia explícita al trabajo de las 

emociones, sin embargo estas no reciben la misma fuerza que otros aspectos 

como pudieran ser la enseñanza de materias instrumentales.  

De esta manera, sería interesante rescatarlas del currículo educativo y hacerlas 

valer dentro cada uno de los niveles de concreción curricular, a través del diseño, 

desarrollo y evaluación de programas de educación emocional adecuados al 
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contexto social al que van destinados. En este sentido será preciso buscar la 

formación, el compromiso y la motivación por parte de cada uno de los agentes 

implicados (familia, pares, escuela y otros agentes sociales) en la educación de 

los niños a través de charlas, escuelas de padres, talleres y coloquios. Solo de 

este modo se solventarán cada una de las limitaciones expuestas anteriormente y 

se disfrutarán de los valiosos beneficios de recibir una educación emocional a 

edades tempranas. 
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DE LAS SESIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ETAPA DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 
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Introducción 

“No todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades; no todos 

aprendemos de la misma manera” (Gardner, 1995, p. 27).  

De acuerdo con este autor, debemos conocer de qué manera los niños y niñas 

expresan sus intereses, puntos fuertes y lagunas, saber que las Inteligencias 

Múltiples (I. M. en adelante), que explicaremos de forma detallada, amplían el 

marco de trabajo de la escuela tradicional basada en dos grandes áreas de 

conocimiento (matemáticas y lengua).  

Según el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo 

del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, "la finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir al 

desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niña" (p. 24961), 

desde una perspectiva integrada y diversa. Es por ello que esta propuesta surge 

de la necesidad de crear sesiones de Educación Física para los maestros y 

maestras de Educación Infantil para que puedan desarrollar en sus alumnos/as 

las capacidades e inteligencias múltiples que propuso Howard Gardner, y que a 

continuación explicaremos, utilizando el juego motriz como principal medio de 

enseñanza en este ámbito. 

Para Gardner (1995, p. 25) la inteligencia es "la capacidad para resolver 

problemas o  elaborar productos que son de gran valor para un determinado 

contexto comunitario o cultural" y argumenta que todos los seres humanos 

poseemos ocho inteligencias en mayor o menor medida. Esto guarda relación con 

las razones que expone Lozano (2008), pues confirma que todos diferimos en el 

grado de desarrollo de cada una de las inteligencias por dos motivos: herencia e 

importancia de la riqueza de experiencias educativas, es decir, el ambiente. De 
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ahí el papel de la escuela, y más concretamente, del rol docente, pues somos 

nosotros quienes tenemos en nuestras manos la formación y el futuro de los más 

pequeños. Por ello nuestro principal objetivo siempre debe ser, al igual que el de 

la teoría de las I. M., desarrollar en los niños las capacidades y habilidades 

necesarias para desenvolverse en la vida.  

Según Gómez (2013, p. 11), Howard Gardner consideró la Inteligencia como un 

conjunto de Inteligencias Múltiples, distintas e independientes. Todo ello, tiene 

implícito las siguientes afirmaciones: a) La inteligencia no es una ni es estable; b) 

La inteligencia es múltiple y dinámica, se entrena y se puede mejorar; c) Todos 

somos inteligentes de diferentes maneras, tenemos distintos talentos; d) Trabajar 

desde esta perspectiva nos permite multiplicar las oportunidades de aprendizaje 

de los alumnos y e) La Teoría I. M. permite atender mejor a todos los alumnos. 

Además, esta misma autora (2013, p. 6) señala que:  

El establecimiento de una sola inteligencia, originando un CI, queda hoy 

día, obsoleto, en pos de una multiplicidad de las inteligencias.  Teniendo en 

cuenta que ningún niño es igual a otro, y que cada uno de ellos tiene unas 

capacidades, intereses y características emocionales distintas, debemos 

apoyarnos en una educación individualizada. Es por ello, que debemos 

tener en cuenta esta perspectiva pluralista de la inteligencia.  

Tras conocer qué es la inteligencia y cuántos tipos de inteligencias tenemos, sería 

interesante saber cuáles son y en qué consiste cada una de ellas. 

! La inteligencia lingüística es la capacidad para emplear de manera eficaz 

las palabras al comunicarnos. Ésta incluye la habilidad de manipular la sintaxis, la 

fonética y la pragmática. Las personas que dominan esta inteligencia son 

periodistas, políticos, oradores, escritores, etc. (Lozano, 2008). 

! La inteligencia lógica-matemática es la que usamos al manejar números y 

resolver problemas lógicos de manera eficaz. Incluye el uso del pensamiento 

abstracto utilizando la lógica y los números para establecer relaciones entre 

distintos datos. Científicos, ingenieros, investigadores y matemáticos destacan en 

esta inteligencia (Collantes, 2013). 

! La inteligencia espacial, según Gardner (1995, p. 26) "es la capacidad para 

formarse un modelo mental de un mundo espacial y para maniobrar y operar 
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usando este modelo. Los marinos, ingenieros, cirujanos, escultores y pintores (...) 

tienen esta inteligencia altamente desarrollada". 

! La inteligencia musical es para Lozano (2008, p. 6) "la capacidad de 

percibir, discriminar, trasformar y expresar formas musicales". Esta inteligencia se 

muestra más en compositores y directores de orquesta,...(Collantes, 2013). 

! La inteligencia corporal-cinestésica es la que usamos para resolver 

problemas o elaborar productos a través del cuerpo. Bailarines, cirujanos y 

escultores tienen muy desarrollada esta inteligencia. (Gardner, 1995). 

! La inteligencia intrapersonal es para Gardner (1995, p. 27) "la capacidad de 

formarse un modelo ajustado, verídico de uno mismo y de ser capaz de usar este 

modelo para desenvolverse eficazmente en la vida". Se encuentra en teólogos, 

filósofos y psicólogos, etc. (Collantes, 2013). 

! La inteligencia  interpersonal es según Lozano (2008, p. 6) "la capacidad de 

percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las 

motivaciones y los sentimientos de otras personas". En otras palabras, entender e 

interaccionar eficazmente con los demás. Las personas que dominan esta 

inteligencia son asesores, profesores, trabajadores sociales, terapeutas y 

vendedores (Lozano, 2008; Collantes, 2013). 

! Por último, la naturalista. Esta nueva inteligencia no fue considerada por 

Gardner hasta 1995 y con ella, según Gómez (2013, p. 28) es "la capacidad para 

comprender el mundo natural y trabajar eficazmente en él".  Para Collantes (2013) 

se desarrolla más en granjeros, paisajistas y jardineros. 

Pero, ¿existe relación entre el currículo y la teoría? 

Para Gardner todas las inteligencias son igualmente importantes y el problema 

reside en que el sistema educativo vigente no las trata por igual, sino que prioriza 

dos, la lógico-matemática y la lingüística (León, 2009). 

Según Lozano (2008) en el diseño del currículo, se incluyen superficialmente 

inteligencias que se trabajan poco en el aula, como la musical, espacial, 

interpersonal e intrapersonal. Por eso esta autora (2008, p. 8) señala que "se 

hace necesario un currículo que reconozca y demande el trabajo de los ocho tipos 
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de inteligencias ya que beneficiará no sólo al alumnado sino también al resto de la 

sociedad".  

¿Qué implicaciones tiene la Educación Física en las Inteligencias Múltiples? 

Barajas (2011, p. 1) argumenta que: 

La educación física lleva a operar las inteligencias múltiples en los escolares, ya que 

permite el desarrollo en los procesos de comunicación, hacer pensar estratégicamente, 

adaptarse a un espacio y ritmo, expresar sentimientos y emociones, conocerse a sí mismo 

y valorar al medio o entorno en el que vivimos a través del juego motriz. 

Esta idea guarda estrecha relación con el planteamiento de  Sarlé (2006, citado 

en Barajas, 2011) en el que propone una secuencia lúdica planificada de juegos 

motrices, señalando éstos como elementos claves en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además, considera el juego una estrategia didáctica que debe estar 

imprescindiblemente guiado por una metodología activa, brindándole al alumnado 

la manifestación y desarrollo de sus inteligencias. 

 

Propuesta didáctica 

Destinatarios 
Esta propuesta  se va a desarrollar en un centro educativo público  de Educación 

Infantil y Primaria, ubicado en un barrio de clase media-alta en el centro de la 

ciudad de Murcia, de una sola línea. Además, el poder adquisitivo de los padres 

es normal-alto, así como su nivel de estudios (diplomados-licenciados). 

Nuestra propuesta va destinada al alumnado del segundo ciclo de Educación 

infantil (4 años).  En concreto, la clase se compone de 25 alumnos, 14 chicas y 11 

chicos. 

Objetivos 

Esta nueva perspectiva pluralista de la inteligencia, que en muchos casos es 

conocida por los docentes,  pero que no suelen tenerla en cuenta a la hora de 

ponerla en práctica, se llevará a cabo con el fin de modificar esta situación y 

conseguir como objetivo general: 

" Dar a conocer la importancia de la educación física en el desarrollo y 

trabajo de las inteligencias múltiples.  Y como objetivo específico: 
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• Mejorar las habilidades motrices a través del desarrollo de las 

inteligencias múltiples. 

Metodología 

El modelo de innovación propuesto es el de "Solución de problemas", ya que es el 

profesor-tutor quien define las necesidades previas y quien actúa en todo 

momento. 

Con esta nueva propuesta se busca la elaboración de una unidad didáctica 

"Jugando con todas las Inteligencias en un plis plas" como formato para aplicar la 

Teoría de las Inteligencias Múltiples, para que, por un lado, los maestros observen 

la posibilidad de modificar su práctica docente teniendo en cuenta las 

Inteligencias Múltiples de sus alumnos (lo que repercutirá en una mejor atención 

al alumnado y sus características propias) y por otro lado, se reforzarán los 

contenidos del currículo a través del desarrollo de éstas. 

• Espacio: sala de Educación Física y/o patio  

• Recursos:  

         -Materiales: pequeño material (aros, cuerdas, picas, pelotas,...), gran 

material (espalderas, colchonetas,...) y otros (equipo de música y audio, globos, 

botellas de plástico, pañuelos de   tela, etc.). 

        -Humanos: tutor/a del aula y los profesores de apoyo. 

• Tiempo: la propuesta tendrá ocho sesiones y se llevará a cabo en el segundo 

trimestre, cuando los niños tienen adquiridos más conocimientos, concretamente 

durante los meses de Febrero y Marzo y con una duración de cuatro semanas 

(dos sesiones por semana). 

Cada una de las sesiones corresponden con el modelo de sesión de Gil (2003) 

cuya estructura es siempre la misma (ritual de entrada, momento inicial, parte de 

mayor actividad motriz, momento de relajación y vuelta a la calma, verbalización y 

ritual de salida). 

A continuación mostramos un resumen de las sesiones. (Véase Tabla 1). 
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Tabla 1. Resumen de las sesiones de Ed. Física para desarrollar las I. M. 

Nº  

sesión 
Resultados o 
indicadores Actividades Cronograma Recursos 

 

 

 

1 

Reforzamiento de las 
habilidades motrices. 

Desarrollo de la 
inteligencia 
lingüística. 

Cuento motor 
Primera semana 
de la puesta en 

práctica 

Tutora y alumnos, 
cuento motor 
(materiales 

específicos para las 
actividades del 

cuento: cartulinas, 
hojas de periódico, 
botellas de plástico, 

etc.) y equipo de 
música y audio. 

 

 

 

2 
Reforzamiento de las 
habilidades motrices. 

Desarrollo de la 
inteligencia lógico-

matemática. 

 

Juego de la 21 

 

 

 

Primera semana 
de la puesta en 

práctica 

Tutora, alumnos y 
pelota de plástico. 

Juego del pañuelo 
innovado 

Tutora, alumnos y 
pañuelos. 

 

 

3 Reforzamiento de las 
habilidades motrices. 

Desarrollo de la 
inteligencia espacial 

Juego del lazarillo 
Segunda semana 
de la puesta en 

práctica 

Tutora, alumnos, 
pañuelos y 

obstáculos (pelotas, 
conos, cuerdas, 

etc.). 

Sigue mi ritmo 
Tutora, alumnos y 

equipo de música y 
audio. 

 

 

4 
Reforzamiento de las 
habilidades motrices. 

Desarrollo de la 
inteligencia corporal-

cinestésica. 

La muralla 

 

Segunda semana 
de la puesta en 

práctica 

Tutora y alumnos. 

 

El mate Tutora, alumnos y 
pelota. 
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5 

Reforzamiento de las 
habilidades motrices. 

Desarrollo de la 
inteligencia musical. 

 

Danza 
estructurada: "Los 

7 Saltos" 

Danza con 
movimiento: "Juan 

pequeño baila" 

Tercera semana 
de la puesta en 

práctica 

Tutora, alumnos, 
canciones y equipo 
de música y audio. 

 

 

6 
Reforzamiento de las 
habilidades motrices. 

Desarrollo de la 
inteligencia 

interpersonal. 

 

 

Carrera de 
elefantes cojos 

 Tercera semana 
de la puesta en 

práctica 

Tutora y alumnos. 

 

 

Los diez pases 

 

Tutora, alumnos y 
pelotas. 

 

 

 

 

7 

Reforzamiento de las 
habilidades motrices. 

Desarrollo de la 
inteligencia 

intrapersonal. 

 

El espejo 

 Cuarta semana 
de la puesta en 

práctica 

Tutora y alumnos. 

 

 

 

El reto 

Tutora, alumnos, 
colchonetas, 

espalderas, cuerdas, 
etc. 

 

 

8 

Reforzamiento de las 
habilidades motrices. 

Desarrollo de la 
inteligencia 
naturalista. 

La gymkhana 

 

Cuarta semana 
de la puesta en 

práctica 

Tutora, alumnos, 
mapa y el resto de 
materiales que se 
quieran incorporar. 

 

A continuación, describiremos las actividades referentes a cada sesión para 

desarrollar todas las inteligencias:  

! Inteligencia lingüística: 

-Cuento motor: (en gran grupo, pequeño grupo, por parejas e individual, según las 

actividades que se desarrollen). Es un cuento narrado donde se van realizando 

juegos motrices a la vez que se va contando; tiene estructura tradicional 

(introducción con personajes, situación conflictiva, desenlace), dura entre 15 y 20 

minutos, pueden ser variados (fantásticos, realistas, animales, populares, etc.) y 

se debe interdisciplinar con otras áreas, estimulando la dinámica de grupo. 

Además, los niños son protagonistas activos de ese cuento, llevando a cabo 

acciones que los protagonistas realizan. 



 
 
66 

! Inteligencia lógico-matemática: 

-El juego de la 21: (en pequeños grupos). Como son niños tan pequeños no se 

trataría de intentar meter el balón en la canasta, sino que deberán pasarse un 

balón de plástico por grupos, intentando llegar hasta 21. Los grupos que lleguen a 

21 sin que se les caiga el balón al suelo, ganarán. 

-El juego del pañuelo innovado: (gran grupo). Se forman dos grupos numerados, y 

en este caso, en vez de ser la profesora quien tenga los pañuelos, éstos estarán 

colocados en una caja grande (una para cada equipo) donde los niños deberán 

coger el número de pañuelos que diga la profesora, y se los pondrán al 

compañero del equipo contrario, y de esta manera tendrán que contarlos y 

sumarlos inconscientemente. 

! Inteligencia espacial: 

-Juego del lazarillo: (por parejas). La mitad de los participantes harán de ciegos 

con los ojos vendados y la otra mitad de lazarillos. Los lazarillos deben guiar a sus 

acompañantes para no pisar los obstáculos que habrá en el suelo ni chocarse con 

otros compañeros. Una vez pasados 5-7 minutos se cambiarán los papeles. 

Cuando acaben, en pequeños grupos competirán por parejas hasta llegar a otro 

punto donde estarán sus parejas que los guiarán. 

-Sigue mi ritmo: (gran grupo). La tutora, a través de una canción, se mueve por el 

aula realizando diferentes pasos y los alumnos la imitan marcando el ritmo, y se 

pueden ir turnando para que sean ellos los que inventen los nuevos pasos. 

! Inteligencia cinestésica-corporal o motriz: 

-La muralla: (gran grupo). En un espacio amplio (patio) dividido por una línea 

central se sitúan todos los jugadores menos uno que "que se la queda" y que 

estará colocado sobre la línea central, pudiendo moverse por toda la línea, 

siempre de forma horizontal para los lados. A la señal, los jugadores intentarán 

pasar al otro campo sin ser tocados por el  jugador que se mueve por la línea 

central. Cuando un jugador es tocado irá a la línea central para ir formando la 

muralla agarrados de las manos. Los jugadores que forman la muralla intentarán 

tocar, sin soltarse las manos, a los  jugadores que cambian de campo. El juego 

finaliza cuando todos los jugadores formen parte de la muralla.  
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-El mate: (gran grupo). Se forman dos equipos y se distribuyen las dos zonas del 

campo (cada equipo en su zona), separados por una línea. Un jugador de cada 

equipo se sitúa detrás del equipo contrario (cementerio). El juego consiste en 

lanzar el balón a los jugadores del equipo contrario para que vayan eliminándose 

y entrando a su cementerio. Solamente son eliminados si se golpea al jugador 

contrario sin que bote. Los jugadores que están en su campo como los que están 

en el cementerio pueden eliminar a los del equipo contrario. Los jugadores 

pueden coger la pelota antes de que bote y conseguir “una vida”. 

! Inteligencia musical: 

-Danza estructurada " Los 7 Saltos", de Dinamarca: en círculo y en gran grupo se 

enseñan los pasos y se baila la canción. La estructura son 16 pasos cogidos de la 

mano y dan una vuelta a la derecha, tres saltos, y otros 16 pasos cogidos a la 

izquierda, cambiando cada vez un movimiento final con el cuerpo. Se trabaja: 

posturas de equilibrio que se van añadiendo a una serie, memoria, equilibrio, 

socialización, coordinación e interculturalidad. 

-Danza con movimiento "Juan pequeño baila" (gran grupo) donde se trabajan las 

partes del cuerpo, la memoria, el ritmo, la coordinación y la entonación. 

! Inteligencia interpersonal: 

-Carrera de elefantes cojos: (en pequeños grupos). Se colocan en filas 

distribuidas en número y tamaño, según el número de alumnos. Cada uno le dará 

uno de sus pies al compañero de atrás y éste lo recibirá con una mano y lo 

tomará de uno de los hombros con la mano que le quede libre. De tal forma que 

todos están unidos y en equilibrio. A la señal del profesor, empezarán a saltar con 

la pierna que les queda libre sin soltarse, para intentar llegar a una meta 

determinada. El equipo que llegue primero será el equipo ganador. Se trata de 

potenciar el trabajo en equipo y respetar las individualidades. 

-Los diez pases: (en pequeños grupos). Consiste en pasarse el balón entre los 

compañeros del mismo equipo sin que lo intercepte el equipo contrario. El equipo 

que consiga pasarlo entre todos los compañeros se anota un punto. 
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! Inteligencia intrapersonal: 

-El espejo: (por parejas) cada uno imitará los movimientos que haga su pareja, 

trabajando la expresión corporal, conocer su cuerpo y el de los demás.  

-El reto: (gran grupo) se trata de proponerles diferentes retos, como por ejemplo, 

animándoles a tirarse a una colchoneta desde una altura determinada, (con o sin 

ayuda), proponerles saltar a la comba de forma individual o en grupos, etc. Con 

estas actividades se les ayudará a conocerse mejor ante los retos y se les 

estimulará a afrontar nuevos desafíos. 

! Inteligencia naturalista: 

- La Gymkhana: (en grupos) se les llevará al parque donde previamente el 

profesor habrá escondido diferentes tesoros. Los niños deberán seguir un "mapa" 

con todas las señales e ir buscando por el medio natural los tesoros escondidos. 

Evaluación y valoración de los resultados 

Para comprobar cómo se van desarrollando las sesiones y cuáles son las 

actitudes de los alumnos ante los cambios establecidos en la forma de enseñar 

Educación Física, se llevará a cabo una: 

Heteroevaluación por parte del profesor con el diario de clase, en el que se hará 

una valoración general de las actividades y el trabajo realizado durante cada 

sesión y el registro de seguimiento individual, para evaluar el grado de 

consecución de los objetivos marcados previamente en relación a cada una de las 

inteligencias múltiples. 

Autoevaluación por parte del alumno 

Los alumnos realizarán una evaluación al final de cada sesión donde pondrán en 

común todo lo aprendido durante el proceso, los pros, contras, etc., a través de 

los momentos de verbalización. Del mismo modo que se hará uso de una tabla en 

la que marcarán la cara que corresponda a su estado de ánimo en relación a los 

ítems que se evalúan conforme los vayan leyendo todos juntos. 

Autoevaluación por parte del profesor con el registro de evaluación de la propia 

práctica docente se comprobará si nuestra planificación e intervención en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido el correcto durante las tres sesiones. 
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Discusión y conclusiones 

Los profesores debemos buscar el desarrollo de las habilidades e inteligencias de 

nuestros pequeños con el fin de optimizar su desarrollo integral, y esto se podrá 

llevar a cabo a través del cuerpo y el movimiento, desde el ámbito de la 

Educación  Física en la etapa de Infantil y con la elaboración de una propuesta 

integradora basándonos en las Inteligencias Múltiples. 

Algunas de la experiencias previas que se han llevado a cabo son, entre otras, el 

estudio de Bozas (2013, p. 26), cuyos resultados muestran que: 

La práctica de actividad físico-deportiva favorece el desarrollo de las I. M. así como la 

mejora de los resultados y del rendimiento académico. Por tanto, cuanto mayor es el 

tiempo dedicado a su realización, mayor significatividad se observará en la correlación con 

las diferentes I. M. y en los resultados académicos. 

También Collantes (2013) argumenta en su investigación que la educación física 

es significado de juego, y que en éste está la llave para adentrarnos en los gustos 

y curiosidades de nuestros alumnos y así lograr en ellos el desarrollo de las 

inteligencias múltiples y competencias desde la vida para la vida. Por ello 

concluye en su trabajo que (2013, p. 59): 

 La educación física es una disciplina científico-pedagógica que permite el desarrollo de 

las competencias e inteligencias múltiples en los niños (...). Al jugar ponemos a operar los 

procesos de pensamiento, la comunicación, la percepción del entorno, la expresión de 

sentimientos y emociones, la convivencia con las demás personas, la seguridad, confianza 

y autoestima del propio alumno. 

Después de su propuesta llevada a cabo confirmó que no es tan importante el 

hecho de trabajar todas las inteligencias a la vez, sino tenerlas en cuenta a la 

hora de plantear estrategias y actividades con los alumnos, dando una respuesta 

educativa ajustada a éstos y una adecuada estimulación. 

De este modo brindaremos a los niños y niñas de forma gradual y oportuna, las 

herramientas que permitan el proceso de experiencia que se necesita para 

desarrollar al máximo todas y cada una de sus capacidades, respetando en todo 

momento su desarrollo evolutivo. 
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EL SEMINARIO DE TRABAJO COOPERATIVO COMO MEDIO 
PARA MEJORAR LAS SESIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA  

Miriam Espinosa Riquelme 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

En los últimos años, dado el interés de aumentar la calidad educativa, se ha 

hecho cada vez más necesario renovar las metodologías empleadas en las aulas 

de los centros escolares, utilizando en muchas ocasiones innovaciones e 

investigaciones. Afortunadamente cada día es mayor el número de miembros de 

la comunidad educativa que se preocupan en que dichos cambios puedan 

llevarse a cabo, pero asumir tal horizonte supone estar dispuesto al cambio y 

formarse constantemente como docente para que una mejora en el ámbito 

educativo pueda surgir, favoreciendo así el proceso de aprendizaje del alumnado. 

Hemos observado que en muchos centros el profesorado que atiende el área de 

Educación Física en el nivel del segundo ciclo de Educación Infantil, no están 

formados para ello, lo que dificulta la inclusión en las aulas de nuevas 

metodologías adecuadas a las necesidades del alumnado, como también 

exponen González, Ureña y Yuste (2013). Esa falta de formación hace que dentro 

del aula de Educación Infantil, sean escasas las horas que se dedica a la 

enseñanza de la motricidad (Moreno, Cascales, López, Gutiérrez y Fernández 

2004a; Moreno et al., 2004b). Así pues, creemos necesario que se produzca un 

cambio en la formación de dicho docentes en cuanto a los conocimientos de 

Educación Física. 

Pero ¿es posible realizar este cambio si solamente ponen de su parte los 

docentes de Educación Infantil? ¿Y si nos centramos únicamente en la teoría 

dejando a un lado la práctica? En muchas ocasiones por muy interesados que 

estemos en cambiar la calidad educativa, esto se hace imposible si no contamos 

con profesionales de diferentes niveles educativos que de forma conjunta puedan 

cada uno aportar sus conocimientos como un granito de arena formando entre 

todos una montaña que llevará al cambio. Además a veces es imposible llevar a 
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cabo en las aulas ciertos aspectos teóricos dado que éstos no han tenido en 

cuenta la realidad educativa que hoy día hay en los centros escolares. 

Para ello es necesario animar al colectivo de enseñantes a construir e incorporar 

al mundo educativo seminarios de trabajo cooperativo que reúnan a profesores de 

distintos niveles educativos que les permitan diseñar nuevas propuestas partiendo 

de un mejor conocimiento del contexto en el que se encuentran inmersos 

perfeccionando de tal modo la intervención educativa (Fraile, 1997; López Pastor, 

2006), como es el caso de los docentes de Educación Infantil o estudiantes de 

esta carrera, así como, docentes especialistas en el ámbito de la Educación 

Física, como pueden ser los docentes universitarios de ese sector. 

De este modo, estos seminarios tendrían como objetivo el atender a las carencias 

de formación del profesorado de Infantil en cuanto a la Educación Física, 

formando a este profesorado, partiendo de sus extensos conocimientos sobre la 

práctica y la realidad del contexto educativo en el que se encuentran y permiten 

también al profesorado universitario tener un contacto directo y permanente con la 

realidad de los centros escolares en Infantil, adquiriendo conocimientos prácticos. 

Utilizando para ello un intermediario que actué entre los docentes de Infantil de 

los centros escolares y los docentes universitarios. 

Estos seminarios permiten no sólo mejorar la formación de docentes universitarios 

y de colegios, sino también mejorar las prácticas educativas de motricidad en el 

área Infantil a través del diseño de materiales adaptados en cuanto a contenidos, 

metodologías y el contexto de los alumnos, lo que favorecerá el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. Además, para crear recursos de calidad se 

hace necesario reflexionar acerca de las intervenciones en el aula y tomar 

decisiones al respecto para mejorar y perfeccionar la intervención educativa por 

parte de los docentes, pudiendo integrar esas reflexiones y decisiones en las 

siguientes intervenciones. Para conseguir tal fin se hace necesario la utilización 

de la metodología de investigación-acción, la cual nos permite investigar acerca 

del comportamiento docente y del propio alumnado (López Pastor, 2006). 

Pero para diseñar materiales adaptados a la Educación Infantil también hay que 

basarse en el artículo 14.6 de la LOE (2006, p.17167), no modificado por la 

LOMCE, donde se recoge cómo deben ser los métodos de trabajo que han de 
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seguirse en la etapa educativa de Infantil. Así pues, la Ley dice que “se basarán 

en las experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de 

afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración social”, por lo que 

debemos trabajar la Educación Física a partir de actividades en las que a partir 

del juego los alumnos vivencien situaciones en las que fomenten su imaginación y 

creatividad, favoreciendo su desarrollo integral.  

Así pues, creemos que existe un recurso metodológico perfecto para la 

consecución de todo lo anterior, éste es el cuento motor. Es un recurso que  al ser 

narrado a la vez que jugado permite conseguir el aprendizaje y uso del lenguaje, 

interdisciplinado con el bloque de Expresión Corporal, abordando los contenidos y 

objetivos de esta etapa mediante actividades interesantes y significativas para los 

alumnos. Su narración conduce a los alumnos a vivenciar un contexto de aventura 

en el que ellos se  sienten los protagonistas de la historia, resultando una 

herramienta motivadora, educativa y estimulante a la vez que eficaz para el 

desarrollo social, afectivo, cognitivo y motor de los alumnos (García García y 

Pérez García, 2010; Ruiz Omeñaca, 2011). 

Es preciso tener presente que el desarrollo motor está vigente en la vida de todas 

las personas y forma parte de nuestro desarrollo integral, pasando por diferentes 

etapas, siendo la maduración del sistema nervioso, la evolución corporal y la 

presencia de movimiento en su día a día los factores que contribuyen a la 

evolución de dicho desarrollo. Así pues, como afirma Ruiz Pérez (1994) la etapa 

comprendida entre los 2-6 años es una etapa muy importante para el desarrollo 

de los niños, pues este es un período de aprendizaje básico en todas sus áreas, 

en el cual participa activamente el movimiento del niño permitiéndole explorar y 

descubrir su entorno, por lo que es en esta franja de edad cuando se comienzan a 

adquirir y desarrollar las habilidades motrices básicas. 

Por tanto, la existencia de unos movimientos básicos mediante los que poder 

orientar el desarrollo de la habilidad motriz de los menores, se encuentra 

integrado en las áreas que se desarrollan en el currículo de EI, por lo que las 

habilidades motrices básicas tienen una importancia elemental en el desarrollo 

motor de los niños, formando uno de los ejes vertebradores de muchas de las 

actividades de la escuela. 
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En definitiva, somos conscientes de la necesidad de cambio y creación de 

seminarios de trabajo cooperativos entre diversos docentes (universitarios, 

estudiantes y de centros escolares) que permitan la integración en las aulas de 

metodologías que favorezcan el desarrollo integral de nuestros alumnos, como 

puede ser el cuento motor. A través del cual se pretenden mejorar las habilidades 

motrices básicas que son desarrolladas en la etapa de Educación Infantil (2-6 

años). Llevando a cabo para ello sesiones adaptadas al contexto y a las 

necesidades de nuestros alumnos.  

Por ello creamos un seminario de trabajo cooperativo cuyos objetivos son: 

a) Diseñar materiales curriculares de calidad en el área motriz y corporal con 

un enfoque interdisciplinar a partir del trabajo cooperativo. 

b) Formar al profesorado de Educación Infantil para trabajas las habilidades 

motrices básicas a través de nuevas metodologías que introducir en el aula 

(cuento motor). 

c) Mejorar y adecuar las prácticas educativas en el área de Educación Física 

al contexto de Educación Infantil. 

 

Participantes 

Los participante de estos seminario de trabajo cooperativo fueron tanto 

profesorado de la Universidad de Murcia especialista en el área de la Educación 

Física implicado en el estudio, como las maestras de las aulas de Educación 

Infantil en las que se desarrollaba dicho estudio, así como la alumna e 

investigadora del Máster. 

 

Metodología de trabajo 

Estos seminarios de trabajo cooperativo forman parte del Trabajo Fin de Máster 

“Análisis de la influencia del cuento motor en el desarrollo de las habilidades 

motrices básicas y las vivencias emocionales en niños de 3 y 4 años de 

Educación Infantil”. 



 
 

75 

Dicho estudio fue llevado a cabo en tres aulas de 3 años de Educación Infantil en 

un colegio público de la Región de Murcia, durante los meses de Enero a Abril del 

curso escolar 2013/2014. 

A lo largo de este período escolar se desarrollaron ocho seminarios de trabajo 

cooperativo formado por los participantes mencionados anteriormente 

(profesorado universitario, maestras de Educación Infantil y la alumna del Máster). 

A través de éstos se pretendía formar al profesorado en cuanto a mejorar las 

habilidades motrices básicas de su alumnado a través de metodologías diferentes 

a las que hasta ese momento se llevaban a cabo en sus aulas, pudiendo así 

mejorar las sesiones de Educación Física en el nivel de 3 años. Además el 

trabajar de forma cooperativa con las propias maestras del aula favorecía la 

adaptación de las sesiones creadas al alumnado con el que estábamos 

trabajando, ya que nadie mejor que ellas conocía la realidad de sus aulas. 

Antes de comenzar con la intervención se estableció entre todos los miembros del 

seminario un día, lugar y hora para reunirse y realizar el seminario de trabajo y se 

entregó a las maestras de las tres aulas del segundo ciclo de Educación Infantil 

una carpeta de aprendizaje en la cual se explicaba lo que íbamos a realizar, qué 

era un seminario de trabajo cooperativo, la importancia de la EF y las emociones 

en los menores, qué es el cuento motor, así como una sesión ejemplo de cuento 

motor para mejorar las habilidades motrices básicas con todos y cada uno de sus 

detalles explicados. Además, desde principio de curso, antes de comenzar la 

intervención, se adecuaron los horarios de las aulas acordando el miércoles de 

cada semana como el día para desarrollar las sesiones de Educación Física del 

programa de intervención. La Figura 1 muestra la estructura básica de 

funcionamiento: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura del seminario de trabajo cooperativo 
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a) Pautas de creación: Son dadas por el profesorado universitario especialista 

en Educación Física con la finalidad de crear unas sesiones ajustadas a los 

contenidos motrices y corporales que trabajar en Educación Infantil así como de la 

utilización del recurso del cuento motor. 

b) Creación de sesiones del programa de intervención: Anterior al día del 

seminario, la alumna del Máster era la encargada de crear la sesión que el lunes 

mostraría a las maestras de Educación Infantil, siguiendo las pautas dadas. 

c) Seminario de trabajo cooperativo: Cada seminario se realizaría el primer 

día de cada semana (lunes) mientras que se desarrollase el estudio, en horario no 

lectivo (16 horas de la tarde), en el centro escolar en el que se llevaba a cabo la 

intervención.  

En la primera fase de este seminario se mostraba la sesión creada de cuento 

motor para mejorar las habilidades motrices básicas explicando los objetivos y 

contenidos de la sesión que se iba a realizar. Seguidamente se procedía a la 

lectura de la historia que acompañaba al cuento mostrando y explicando a su vez 

las actividades que se iban a llevar a cabo, el porqué de la elección de éstas y el 

cómo llevarlas a cabo. De este modo, las tutoras podían aprender a estructurar 

una sesión, formándose así en otras metodologías. 

En la segunda fase, se analizaba la sesión y cada integrante del seminario 

comentaba qué le parecía. En especial las tutoras de 3 años que conocen 

especialmente a su alumnado y saben si las actividades y la sesión en general se 

adecuan a su desarrollo. Por tanto se comentaba si era adecuada, si les gustaba, 

si se ajustaba a los contenidos del aula, etc. Además se tenían en cuenta las 

reflexiones y decisiones tomadas a partir de la lectura y análisis de los narrados 

de las sesiones anteriores para integrar dichas decisiones en las sesiones y 

mejorar y adecuar así las prácticas educativas. 

En la tercera y última fase, se procedía en caso de ser necesario, a la 

modificación de cualquier apartado (objetivo, contenidos, actividad, etc.) que no 

se adaptase al alumnado. Pudiendo así crear una sesión de calidad, adaptada a 

los alumnos de 3 años y que mejorase las prácticas de Educación Física. 

Así tras este seminario de trabajo cooperativo la sesión quedaba completa, 

habiendo sido creada por la alumna del Máster a partir de pautas de especialistas 
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de Educación Física y adaptada a los alumnos a los que se iba a impartir gracias 

al conocimiento de las profesoras de Infantil. 

d) Sesiones de intervención: Los miércoles de cada semana se realizaba la 

sesión de cuento motor. Ésta era llevada a cabo por la alumna del Máster 

(maestra principal) mientras la tutora observaba y se involucraba en el 

procedimiento, terminando de formarse, haciendo así las funciones de maestra de 

apoyo y observadora. Así pues, la tutora anotaba todo aquello que observaba en 

un narrado de sesión, aspectos como las situaciones a las que se enfrentan los 

niños, sus comentarios o gestos a la hora de realizar las actividades o la propia 

opinión tanto de la tutora como de la alumna, siendo estas las bases para ir 

realizando también cambios en las próximas sesiones.  

Esta organización de los recursos humanos nos permite mejorar la intervención 

docente así como poder obtener un detallado narrado de la sesión. 

e) Análisis y toma de decisiones: A partir del narrado realizado por la tutora 

acerca de las observaciones, reflexiones y opiniones del aula se puede obtener 

gran cantidad de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así 

pues, la lectura de este narrado tras la puesta en práctica de cada sesión permite 

a la alumna revisar lo acontecido en cada clase, analizarlo y tomar decisiones que 

permitan la mejora de las prácticas docentes en las próximas sesiones. Pudiendo 

así integrar estas decisiones de mejora mientras se construyen las sesiones y en 

la fase  del seminario en la que se adecuan las sesiones. La Figura 1 muestra el 

ciclo de trabajo de los seminarios. 

Así pues utilizamos una metodología de investigación-acción cuyo fin es el 

perfeccionamiento de las prácticas educativas en la Educación Física Infantil, así 

como la formación de las maestras de Infantil y el diseño de materiales de calidad 

para la Educación Física en la etapa Infantil. 

Cada una de las sesiones eran filmadas en vídeo y de ellas se recogían 

numerosas informaciones a través de un narrado de la sesión (como ya hemos 

comentado) y de un diario realizado al acabar cada sesión por la alumna-

investigadora. Así a través tanto de los acuerdos entre los distintos participantes 

del seminario, como de las reflexiones extraídas a partir de la puesta en práctica 
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se pueden crear cada día mejores materiales con mayor calidad para mejorar las 

habilidades motrices básicas de nuestro alumnado. 

 

Discusión y conclusiones  

Tras llevar a cabo los ocho seminarios de trabajo cooperativo con sus ocho 

sesiones de cuento motor para mejorar las habilidades motrices básicas del 

alumnado de 3 años de Educación Infantil, todos los miembros del seminario 

quedaron satisfechos con su participación y sus logros. 

En primer lugar, los seminarios nos permitieron crear de forma cooperativa entre 

diverso profesorado (universitario, escolar y alumna), materiales de calidad en el 

ámbito motriz como son las ocho sesiones de cuento motor. Al igual que Fraile 

(2002), el cual expone que sus seminarios de trabajo cooperativo entre profesores 

le permitió actuar de forma diferente, incorporando estrategias y recursos más 

activos y de calidad ajustados a sus alumnos. 

A su vez, estas sesiones y sus respectivos seminarios nos permitieron dar una 

formación a las tutoras de las tres aulas de Educación Infantil en cuanto a la 

mejora de las habilidades motrices básicas de sus alumnos a través de una 

herramienta lúdica e innovadora en sus aulas como es el cuento motor. En esta 

misma línea de lo que hemos obtenido con nuestro seminario, Fraile (2002) 

también logró un mayor desarrollo profesional desde la práctica de acorde a la 

realidad docente así como una adquisición de actuación más autónoma por parte 

del profesorado. 

Todo esto nos permitió mejorar las prácticas educativas que se llevaban a cabo 

en estas aulas en el área de Educación Física en Infantil, estableciendo objetivos, 

contenidos y sesiones estructuradas e integradas con el resto de contenidos y 

proyectos del aula. Aspecto que ya señaló López Pastor (2006) en su artículo 

sobre los “Seminarios Permanentes de Educación Física en Educación Infantil”, 

exponiendo que éstos le permitieron el perfeccionamiento de la intervención 

educativa. 

Por tanto, no creemos equivocarnos si decirnos que los seminario de trabajo 

cooperativo han tenido un gran éxito y que pueden ser considerados un gran 

medio para la formación del profesorado, la mejora de la Educación Física en 
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Infantil y la creación de recursos de calidad para la Educación Física. Por lo que 

estas razones nos invitan a seguir trabajando esta línea, de forma cooperativa, 

con esfuerzo, voluntad, comprensión y ante todo ganas de formación. 
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PROYECTO LITERARIO: CREACIÓN DE CUENTOS BILINGÜES 
PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

Ana Andúgar Soto(1), María Dolores Mondéjar Fuster(1), María Felicidad Tabuenca 

Cuevas(2)   

(Universidad Católica de Murcia(1), Universidad de Alicante(2)) 

 

Introducción 

Hoy día la enseñanza de lengua extranjera (LE) en el segundo ciclo de Educación 

Infantil es una realidad cada vez más presente en las aulas, ocupando un lugar 

destacado dentro de esta enseñanza el aprendizaje de vocabulario, al ser la base 

de la competencia comunicativa. Si se tiene en cuenta la evolución de la 

adquisición de la primera lengua de los alumnos se pueden observar pautas 

claras en esta etapa de adquisición de la primera lengua. A la edad de tres-cuatro 

años los niños entienden entre 1200-2000 palabras, pero en cambio solo utilizan 

entre 800-1500. En un espacio breve de tiempo, “un niño de habla inglesa de 

cinco años tiene un vocabulario de unas 4000 a 5000 mil familias de palabras” 

(Berko y Bernstein, 2010, p.128).  

Otro factor relevante es la pronunciación de nuevo vocabulario en la enseñanza 

de la LE; según Pinker (1994) y Hoff (2005), a la vez que adquieren vocabulario 

entre los 18 meses y aproximadamente siete años, completan su registro 

fonológico de un idioma. Este periodo de aprendizaje transcurre casi 

completamente durante la etapa de Educación Infantil. 

En la enseñanza de LE a edades tempranas, muchas cuestiones surgen 

alrededor de la misma, como el tiempo de exposición, quién debe impartir dicha 

enseñanza y los recursos a utilizar. Las técnicas y recursos que se emplean en la 

enseñanza de la LE son fundamentales a la hora de fomentar la adquisición del 
lenguaje. Tanto Cummins (1979) como Wong (1991) han resaltado en sus 

investigaciones que una base sólida en el primer idioma lleva a un mayor éxito en 

el aprendizaje de un segundo idioma, demostrando que la familiaridad con el 

vocabulario y los conceptos en el primer idioma son fundamentales para la 

adquisición de un segundo idioma.  
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La importancia del cuento en educación infantil 

Dadas las características especiales de la etapa, las técnicas para trabajar la 

lengua deben ser eminentemente orales. Una de las principales técnicas que se 

emplean para esta enseñanza es el cuento, como refleja  la Orden ECI/3960/2007 

de 19 de diciembre por la que se establece el currículo y se regula la ordenación 

de la Educación Infantil, incluyendo en el Área de lenguajes: comunicación y 

representación, Bloque 1. Lenguaje Verbal, Escuchar, Hablar y conversar, dentro 

de los contenidos del Acercamiento a la Literatura (BOE núm., 5 de 5 de enero de 

2008) “que es necesario trabajar la comprensión de la idea global de textos orales 

en LE” (p.1029) y del Decreto 254/2008 de 1 de agosto, por el que se establece el 

currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia (BORM núm., 182 de 6 de agosto de 2008) donde se 

incluye dentro del  Área de Lenguajes: comunicación y representación, dentro del 

Bloque 1. Lenguaje Verbal. Escuchar, hablar y conversar como parte de los 

contenidos del Acercamiento a la literatura la “Escucha y comprensión de 

cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como 

contemporáneas, como fuente de placer y aprendizaje en su lengua materna y en 

lengua extranjera” (p.24971). 

Asimismo, como afirma Rodríguez (2004), son el tercer recurso más utilizado por 

los docentes de Infantil en LE (después de la mímica, los pictogramas y las 

actividades de repetición oral). Este recurso es muy apropiado ya que: 

ofrece una fuente constante de experiencia de lengua para los niños; son motivadores y 

atractivos; son significativos, es decir, los niños escuchan para algo, hay un propósito; 

ofrecen todos los recursos posibles para construir poco a poco fluidez en el idioma y en 

las cuatro destrezas (hablar, escuchar, leer y escribir); ayudan a los niños a interiorizar y 

asimilar los sonidos, vocabulario y estructuras de la lengua extranjera; son un motivo 

para hacerles hablar, puesto que pueden opinar sobre ellos, lo que les gusta o no, etc. 

(Álvarez-Cofiño, 2003, p.21) 

Otros investigadores, Morris y Segura (2003), también consideran el cuento como 

un recurso didáctico muy útil en la enseñanza de la LE, ya que favorece la 

adquisición de la competencia comunicativa y ayuda a aprender nuevo 

vocabulario, principalmente mediante la práctica de  repeticiones; ya que es 

esencial “work on word forms to create word families which in turn promotes 

greater vocabulary acquisition” (Tabuenca y Alcaraz, 2014 p.35). Por lo tanto, el 
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cuento es un recurso adecuado para la enseñanza de la LE en Infantil, ya que es 

una actividad interesante para los alumnos, adecuada para su nivel de desarrollo 

cognitivo y nos permite, al mismo tiempo, fomentar la adquisición del lenguaje, 

principalmente de vocabulario de la LE.  

Por otra parte, es importante tener en cuenta el tipo de historia que pretendemos 

trabajar, ya que en la enseñanza de las lenguas los factores de motivación e 

interacción son indispensables; según Stevick (1986) deben ser historias que   

resulten interesantes y divertidas. A partir de los tres-cuatro años empiezan a 

crear sus propias historias. En la etapa de tres-cinco años los temas fantásticos y 

ficticios despiertan interés; por ejemplo cuentos de animales con personajes 

humanizados. A partir de los cinco años pueden seguir narraciones complejas 

captando tanto lo general como el detalle; además pueden comprender la 

metáfora y el sentido figurado.  

En la enseñanza de la LE en Infantil, es imprescindible el acercamiento y 

conocimiento de textos  en lengua castellana y en LE como se refleja en la 

legislación vigente y en diferentes estudios citados anteriormente. En la 

actualidad, el número de centros que han implementado la LE en Infantil ha 

aumentado considerablemente, y como ejemplo se encuentra el plan experimental 

de la Consejería de Educación, impartiendo una hora diaria de LE en Infantil en 

algunos centros (Resolución 11 de octubre de 2013, BORM núm. 245) lo que 

hace que cada vez se dediquen más esfuerzos a la introducción de la LE en 

Infantil. 

Por tanto, debido al creciente interés por este aprendizaje, y por la necesidad de 

introducir la LE de una forma contextualizada, atractiva y significativa para los 

alumnos de Infantil, se propuso una práctica para el tercer curso del Grado de 

Educación Infantil cuyo objetivo fue la creación de un cuento bilingüe para 

alumnos de 4-6 años con el fin de mejorar la competencia comunicativa de los 

alumnos en LE, sobre todo en lo que se refiere a vocabulario y pronunciación, 

aprovechando el período crítico en el que se encuentran y sirviéndonos de la 

lengua castellana como apoyo. A continuación se detallará la metodología de 

dicha actividad.  
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Metodología 

En el proyecto participaron cuatro grupos de alumnos de tercer curso de 

Educación Infantil, con un total de 170 alumnos. El proyecto se realizó durante el 

curso 2013/2014 en el primer semestre (septiembre-enero). Es importante 

mencionar que los alumnos trabajaron de forma cooperativa en grupos de cinco 

alumnos, lo que ayudó a que el trabajo fuera mucho más enriquecedor y se 

obtuvieran mejores resultados. Para llevar a cabo el proyecto las actividades que 

propusimos a los alumnos en el aula constan de distintas etapas.  

Primera fase  

La primera etapa consistió en buscar en casa o en bibliotecas cercanas cuentos 

de literatura infantil eminentemente bilingües para analizarlos y llevarlos al aula 

para compartirlos con el grupo. Los alumnos tuvieron quince días para realizar 

esta primera fase. Del estudio de los mismos los alumnos se centraron en los 

siguientes aspectos: 

• Número de palabras por página, tipo de letra, ilustraciones, colores, tipo de 

material. Estos elementos son eminentemente tipográficos y de diseño. 

• Se prestó especial importancia a la temática abordada por los cuentos, 

debatiendo sobre los temas más apropiados para la edad que nos ocupa. 

Esto incluye el vocabulario específico, el uso de la repetición, y estructuras 

lingüísticas apropiadas para la etapa que nos ocupa. 

Segunda fase 

La segunda etapa se centró en definir las características elementales que debían 

conducir hacia la temática central de los cuentos y la selección de un tema en 

concreto para su “proyecto literario”. Esta fase tuvo una duración de una semana. 

En clase se expusieron una serie de pautas que todos los cuentos tenían que 

cumplir basándonos en Colomer (1995a, 1995b): la temática infantil, extensión 

(1000 palabras en ambos idiomas), ilustraciones confeccionadas por los alumnos 

y el uso obligatorio de recursos lingüísticos como rimas, repeticiones y 

trabalenguas para trabajar los aspectos fonéticos. Las ilustraciones son 

fundamentales en los cuentos infantiles, ya que son necesarias para garantizar y 

facilitar la comprensión de la historia por parte del niño, ya que a estas edades la 
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ley solo contempla el acercamiento a la lectoescritura. Se indicó a los alumnos 

que las ilustraciones debían ser elaboradas por ellos mismos, posteriormente 

escaneadas e incluidas junto al texto. Se determinó como requisito que el cuento 

fuera formato A4, ya que debía ser un cuento manejable por los alumnos, que 

pudiéramos incluir en la biblioteca de aula de Infantil. Como se trata de un cuento 

bilingüe se propusieron varias opciones respecto a la disposición del texto en 

ambas lenguas. En cuanto a la temática conviene señalar que las profesoras 

aplicaron un diagnóstico para ver los cuentos que eran más recordados por los 

alumnos. Esto vino a corroborar el planteamiento de Stevick (1986). 

Tercera fase 

Tras el análisis de las distintas temáticas en Infantil los alumnos completaron una 

tabla descriptiva con los siguientes campos que incorporarían a su cuento: los 

personajes con los atributos de cada uno de ellos, el lugar en el que se desarrolla 

la acción, la edad de los lectores y los recursos lingüísticos que contemplarán 

(rimas, repeticiones, trabalenguas, etc.): 

Tabla 1. Resumen características del cuento elaborado por los alumnos 

Descripción de los elementos del proyecto del cuento 

Descripción del 
personaje 
principal 

Descripción 
de los 

personajes 
secundarios 

Escenario/ 

Ilustraciones 

Tema 
principal y 

trasversales 

Edad a la 
que va 
dirigido 

Recursos 
lingüísticos 

 

Se planificó un taller de escritura semanal desde octubre hasta enero en el que 

los alumnos esbozaron su cuento e ilustraciones en lengua castellana y LE y la 

profesora realizaba una revisión pertinente en ambos idiomas antes de la 

presentación final. Estas sesiones sirvieron para reflexionar con la profesora 

sobre el uso de los tiempos verbales narrativos y las estructuras gramaticales en 

ambos idiomas, el vocabulario, las expresiones frecuentes, las distintas voces del 

cuento, y sobre el uso de las repeticiones, rimas, trabalenguas,  para trabajar los 

elementos fonéticos. Se trabajó de una forma cooperativa y reflexiva uniendo la 

parte teórica y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico.  
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Cuarta fase 

Por último, los alumnos prepararon su propuesta para explicarla al resto de los 

compañeros: objetivos del cuento, temática y motivo de la elección de la misma, 

edades a la que va dirigido y justificación de la misma, explicación de los 

materiales empleados en las ilustraciones y modo de encuadernación. Tras la 

explicación se procedió a la lectura del cuento. 

 

Resultados 

Los resultados que se obtuvieron tras la creación del cuento bilingüe para el aula 

de Infantil permitieron reflexionar a los futuros docentes sobre la necesidad de 

trabajar el vocabulario a través de los 34 cuentos de creación propia.  

Para analizar los resultados nos vamos a centrar en diferentes aspectos. En 

primer lugar, la temática de los cuentos, mediante la cual se puede trabajar 

vocabulario y fonética.  Principalmente el tema de los cuentos oscilaba entre las 

siguientes variables, siendo siempre temas conocidos para los alumnos 

relacionados con el mundo cotidiano de los niños: la amistad y el compañerismo, 

la importancia de la alimentación saludable, pérdida y recuperación, viajes, 

aventuras, fantasía, la naturaleza. 

Todos estos temas han sido trabajados mediante el uso de niños y animales 

como personajes principales, siempre ocupando un lugar importante la familia. Un 

recurso muy recurrente es la utilización del sueño como vía para la vivencia de 

aventuras de un personaje principal (niño) acompañado de su mascota o en 

busca de la misma. Estas aventuras que experimentan los personajes permiten 

mantener la atención del público infantil durante todo el tiempo forjando 

expectativas sobre lo que va a suceder, así como poder sentirse identificados con 

dichas historias.  

 

Recursos lingüísticos 

Tras la escritura del cuento el alumnado pudo comprobar la dificultad de escribir 

un cuento  adecuado para el desarrollo cognitivo de niños de cinco-seis años y 

ayudara y fomentara la adquisición del inglés como LE. La importancia de incluir 
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un número adecuado de repeticiones (Waring y Takaki, 2003; Piagada y Schmitt, 

2006; Webb, 2007) y de hacer destacar en el texto los fonemas a trabajar guió la 

redacción del cuento.  

 

Ilustraciones 

Las ilustraciones que, en su gran mayoría, se incluyeron eran de gran calidad y  

soporte real para el texto. A estas edades las imágenes son fundamentales, ya 

que los cuentos son leídos por personas adultas, por lo que es necesario que la 

imagen complemente o incluso aporte más información que el texto, no solo para 

favorecer la comprensión sino para estimular la imaginación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Ejemplo portada cuento elaborado por alumnos 
 

Discusión y conclusiones 

Después de la realización de este proyecto literario podríamos concluir que ha 

sido una experiencia motivadora en la cual se ve reflejada la importancia del uso 

del cuento como eje central para la adquisición de vocabulario y trabajar la 

fonética. La creación del cuento les ayudó a mejorar  la competencia comunicativa 

y asimismo se aproximaron a uno de los principales recursos que utilizarán en el 
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futuro como docentes. Además, la escritura del cuento nos ayuda a los docentes 

a ser conscientes de la importancia de mejorar y estimular la competencia 

lingüística de los alumnos y de las carencias que presentan no solo en su lengua 

materna sino también en inglés como LE.  

Un hecho destacado e inesperado fue la necesidad de los alumnos de mejorar su 

léxico y forma de expresión tanto en lengua castellana como en LE, aunque esta 

mejoró considerablemente durante el proceso de escritura del cuento. 

En resumen, dado el interés y la satisfacción mostrada por los alumnos en la 

elaboración de su primer cuento bilingüe, y los beneficios que tanto a nivel 

formativo como lingüístico supone para los mismos, es una actividad que 

continuaremos realizando en cursos posteriores. 
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UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
LECTOESCRITURA 

María Del Carmen López Hernández (1), Verónica López Hernández (2),Yolanda 

López Hernández (2) 

((1)Universidad Internacional de la Rioja, (2) Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

Enseñar a leer y escribir constituye uno de los pilares fundamentales del currículo 

escolar, puesto que es una tarea que forma la base del resto de aprendizajes, y 

una de las claves del éxito o fracaso escolar. Esta afirmación queda verificada al 

revisar las opiniones de autores como Mendoza, López y Martos, para quienes “la 

enseñanza de la lectoescritura es una cuestión fundamental, no sólo desde una 

perspectiva didáctica, sino como eje en torno al cual gira el desarrollo cognitivo de 

la persona” (Galera, 2001:11). 

El dominio de la lectura, la escritura, junto con el del habla y la escucha, forman 

parte de las cuatro destrezas fundamentales que permiten desarrollar las cuatro 

competencias básicas: aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y 

aprender a vivir. Ahora bien, leer y escribir requieren instrucción, y por tanto son 

los dos pilares básicos en las que se debe centrar la labor de los profesionales de 

enseñanza. 

Las perspectivas actuales para el aprendizaje de la lectoescritura se presentan 

como una oportunidad para ayudar a formar a lectores y escritores activos y 

críticos, que hagan lecturas y escrituras autónomas y creativas, y que sean 

artífices de su propio aprendizaje. 

En lo siguiente, partimos de las concepciones actuales de la lectoescritura para, 

describir una propuesta práctica de actividades para último Ciclo de Educación 

Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria, que partirá del nuevo enfoque de 

lectoescritura constructivista, pues consideramos una buena opción para trabajar 

la lectoescritura desde un punto de vista activo y participativo. 
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Encuadre teórico y conceptual sobre lectoescritura 

El modelo constructivista reacciona a la visión tradicional, y considera la “lectura y 

la escritura como dos procesos muy relacionados, que, en situaciones educativas, 

tienen que abordarse de manera global para garantizar el significado” (Díez de 

Ulzurrun, 2007:11). Esta nueva visión trae consigo una nueva concepción de la 

lectura y la escritura, con respecto a la concepción tradicional. Así, la escritura 

pasa a ser “un sistema de representación del lenguaje” (Teberosky, 2003:58) 

puesto que en nuestro alfabeto hay algunos fonemas que no se relacionan con la 

grafía (por ejemplo, c o z) y además no existe una correspondencia exacta entre 

el lenguaje oral y escrito.  

La lectura también adquiere un nuevo rol en este encuadre teórico. Leer no sólo 

exige el saber descodificar un mensaje en un lenguaje escrito, sino comprender el 

sentido de un texto, pasando de una actitud pasiva a una postura activa y crítica, 

o lo que es lo mismo, tener la capacidad de realizar una lectura comprensiva.  

 

El aprendizaje de la lectoescritura desde un nuevo enfoque: la perspectiva 
constructivista.  

Las nuevas investigaciones de Ferreiro y Teberosky, junto al fundamento de las 

teorías de aprendizaje de Jean Piaget, Vigotsky y Ausubel, darán lugar a nuevas 

alternativas para la enseñanza de la lectura y la escritura, y se comenzará a 

entender el proceso lecto-escritor desde una nueva perspectiva: la perspectiva 

constructivista. 

¿Qué es el constructivismo? 

A diferencia de los métodos tradicionales, en el que se presenta una serie de 

pasos programados que aseguren el aprendizaje de determinados contenidos, el 

constructivismo (Fromm, 2009) no se define como un método específico sino 

como un enfoque enriquecido de distintas teorías del aprendizaje como son la 

teoría de Jean Piaget, Vigotsky y Ausubel.  

Fruto de estas teorías surge la perspectiva constructivista, y en ella se considera 

al alumno como sujeto activo en el proceso de construcción de su propio 

aprendizaje -con capacidad para reflexionar e investigar sobre lo que lee y 
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escribe-, y al profesor como mediador que deberá ayudar al alumno a lo largo de 

todo el proceso mediante la educación del pensamiento.  

Principios constructivistas 

Teberosky (2003) señala cinco principios heurísticos que diferencian al modelo de 

enseñanza constructivista del tradicional. Estos son:  

1. Tener en cuenta de que los alumnos al entrar en la escuela no parten de 

cero sino que tienen unos conocimientos previos fruto del entorno físico 

y social que rodea al niño. Por tanto, es preciso dar a conocer lo que 

sabe el niño para, a partir de ahí, construir los nuevos aprendizajes 

teniendo en cuenta sus distintos ritmos.  

2. Proponer tareas exigentes que supongan un conflicto para los alumnos. 

3. Actuar como mediador en el aprendizaje del alumno, orientándolo en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

4. Plantear actividades interactivas que faciliten el trabajo cooperativo: 

actividades en gran grupo, en pequeño grupo o en parejas.  

5. Mostrar al docente como modelo de interpretación y de producción de 

escritura. 

 

¿Cómo se entiende la enseñanza de la lectura y la escritura desde el modelo 

constructisvista? 

La enseñanza de la lectoescritura desde el enfoque constructivista es considerada 

como un proceso formado por etapas  que los alumnos atraviesan en función del 

ritmo de cada cual.  

Fases de Lectura 

Frith señala tres fases en el aprendizaje de la lectura (Golder y Gaonac’h, 2002): 

-Etapa Logográfica: reconocimiento de escrituras globales sin decodificación.  

-Etapa Alfabética: se observa una comprensión del principio alfabético: se 

comienza a establecer correspondencias entre lo oral y lo escrito (grafema-

fonema). 

-Etapa Ortográfica: es una etapa en la que se visualiza el reconocimiento de 

unidades ortográficas, necesario para la lectura fluida.  
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Etapas de Escritura 

Al igual que en la lectura, en la escritura, el niño pasa a través de unas etapas 

antes de escribir alfabéticamente y comprender del todo lo que escribe. En lo que 

viene, expondremos las etapas que señala Díez de Ulzurrun (2007):  

-Etapa Presilábica: esta primera etapa está caracterizada por la 

diferenciación de los dibujos y la escritura. Aún no hay comprensión del principio 

alfabético, por lo tanto no hay correspondencia grafema-fonema. En esta fase, 

encontramos: 

o Dibujo: el niño, en lugar de escribir el nombre del objeto, dibuja el objeto 

tal cual, puesto que para él el dibujo es igual a la escritura.   

o Escrituras indiferenciadas: en esta etapa el sujeto utiliza una serie de 

grafías iguales para escribir cualquier enunciado.  

o Escrituras diferenciadas: emplea distintas grafías para palabras distintas.  

-Etapa Silábica: el niño empieza a establecer correspondencias entre lo que 

suena y la grafía escrita. En concreto en esta fase el niño es capaz de detectar al 

menos un sonido de la sílaba. En ella podemos distinguir: 

o Fase silábica: en la que el niño escribe una grafía cualquiera por cada 

sílaba que escucha.  

o Fase vocálica: el niño escribe la vocal de la sílaba que escucha. 

o Fase consonántica: el niño escribe la consonante de la sílaba que 

escucha.  

-Etapa Silábico-Alfabética: en esta fase, el niño comienza a ser capaz de 

utilizar más de una grafía para representar cada sílaba.  

-Etapa Alfabética u Ortográfica: el niño puede detectar todos los sonidos y 

representarlos adecuadamente con su letra. En esta fase se trabajará más bien 

con los aspectos ortográficos.  
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Propuesta práctica 

Justificación 

La propuesta didáctica que diseñamos se basa en el diseño de actividades 

basadas en el enfoque constructivista y destinadas al alumnado del último Ciclo 

de Educación Infantil (3-6 años) y el Primer Ciclo de Educación Primaria (6-8 

años).  

La elección de la perspectiva constructivista se justifica porque es un enfoque que 

al contrario de métodos tradicionales en los que el alumno aprende sólo a través 

de estrategias como escuchar, repetir y copiar, invita al alumno a elaborar y 

organizar su propio aprendizaje respetando su ritmo, a la vez que se divierte y 

desarrolla su capacidad de pensamiento.  

Desarrollo de las actividades 

Las actividades presentadas giran en torno a una misma temática: “los piratas”, 

puesto que es un tema que motiva a los niños de edades más pequeñas.  

 

Actividad 1: “Aprendemos a escribir” 

1. Contextualización de la actividad.  

La contextualización de esta actividad queda reflejada en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Contextualización de la actividad 

Etapa  Educación  Infantil 

Ciclo  Segundo ciclo (3-6 años).  

Área Lenguaje: Comunicación y Representación. 

 

2. Objetivos didácticos.  

Con el desarrollo de esta actividad se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

- Conocer en qué etapa de escritura se encuentra el niño y ayudarle a 

avanzar para llegar a escribir alfabéticamente. 
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- Partir de las ideas previas de los niños acerca de la escritura para construir 

un pensamiento del lenguaje escrito a través del aprendizaje significativo.  

3. Desarrollo de la actividad. 

Para la realización de esta actividad la maestra pide al niño que escriba el nombre 

del pirata que vendrá disfrazado a clase, “El Pirata Turulata”, y, en función de la 

fase de escritura en la que se encuentre, se le ofrecerán una serie de sugerencias 

didácticas que le ayuden a progresar. 

En las Tablas 2, 3, 4 y 5 exponemos explícitamente cómo sería el modelo de 

evolución de la escritura desde la fase de escritura presilábica hasta la fase 

alfabética.  

 

Tabla 2. Escrituras presilábicas 

E
S

C
R

ITU
R

A
S
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R

É
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ILÁ
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A

S
 

DIBUJO: 
Objetivo: Establecer diferencias entre dibujo y grafía. 
Al niño se le pide que escriba “Pirata Turulata”. En lugar de escribir su 
nombre con letras, dibujará el objeto, puesto que para el niño en esta fase 
el dibujo es igual a la escritura (Ver Dibujo 1).  

 
Dibujo 1: Escritura en dibujo. 

¿Cómo ayudar a los niños a superar esta fase? 
Se les presenta la portada de una película relacionada con nuestra 
temática “Los Piratas”, y se le pide al niño que señale la parte de la 
portada en la que hay dibujos y la parte de la portada en la que se 
encuentran las letras. 
A continuación, la maestra escribirá el título en una cartulina, lo leerá a 
todo el grupo y los alumnos tendrán que decorar el mural, haciendo 
dibujos que representen lo escrito.  
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 ESCRITURAS INDIFERENCIADAS: 
Objetivo: superar la idea de usar el mismo conjunto de signos para 
escribir cualquier palabra.  
El niño siempre utiliza una serie de grafías iguales para escribir cualquier 
enunciado y por tanto al proponerle que escriba las palabras “Pirata 
Turulata” y “Pirata Camisa Verde” las representará de la misma manera 
(Ver Dibujo 2).  
Las grafías representadas en esta fase ya no serán dibujos pero tampoco 
letras convencionales.  

 
Dibujo 2: Escrituras indiferenciadas 

¿Cómo ayudar a los niños a superar esta fase? 
Se construirá en clase el espacio “En busca del tesoro”. Para cada objeto 
del rincón se elaborará un cartel que represente su nombre. 
Los alumnos tendrán que copiar los nombres del rincón en una hoja, con 
el objetivo de hacerles ver que no todas las palabras se escriben igual y 
por tanto tendrán que utilizar distintas letras. A continuación, se le puede 
pedir al niño que compare la escritura de dos de las palabras del mural y 
que señale qué letras se repiten y cuáles no.  

ESCRITURAS DIFERENCIADAS: 
Objetivo: Superar la idea de escribir todas las palabras con la misma 
cantidad de letras.  
En esta fase se le pide al niño que escriba las palabras “Pirata Turulata” y 
las palabras “Pirata Camisa Verde”. El niño puede que escriba las dos 
palabras con la misma cantidad de letras, pero ya no utilizará la misma 
grafía para ambas, introduciendo cambios en la variedad y orden de las 
mismas (Ver Dibujo 3). 

 
Dibujo 3: Escrituras diferenciadas 

¿Cómo superar esta fase? 
Compararemos estas palabras y las palabras trabajadas en la actividad 
anterior, estableciendo diferencias en cuanto a la longitud: ¿Qué palabras 
son más largas?, ¿cuántas letras tiene?, ¿qué palabras son más cortas?, 
¿cuántas letras tiene? 
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Tabla 3. Escrituras silábicas 
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SILÁBICAS 

Objetivo: Empezar a ser conscientes de que lo que suena y lo que se escribe empiezan 
a tener relación.   

El niño representará el nombre “Pirata Turulata” escribiendo para cada sílaba una letra, 
aunque sin valor sonoro convencional (Ver Dibujo 4).  

 
Dibujo 4: Escrituras silábicas 

¿Cómo superar esta fase? 

Al niño se le pide que diga todas las silabas que componen el nombre “Pirata Turulata” y 
que forme palabras con cada una de sus sílabas. Deberá formar siete palabras que 
contengan pi, ra, ta, tu, ru, la y ta.  

SILÁBICAS VOCÁLICAS: 

Para cada sílaba escriben una vocal con valor sonoro convencional (Ver Dibujo 5). 

 
Dibujo 5: Escrituras silábicas vocálicas 

¿Cómo superar esta fase? 

Proponer al niño escribir palabras distintas que se representan igual si utilizan esta fase, 
le llevará a plantearse que esto no es posible y que tiene que usar otros criterios.  

Por ejemplo, escribir pirata y piñata/ vaca y casa/ vaso y baño. 

SILÁBICAS CONSONANTES:  

Para cada sílaba escriben una consonante con valor sonoro convencional (Ver Dibujo 
6).  

 
Dibujo 6: Escrituras silábicas consonantes 

Proponer al niño escribir palabras distintas que se representan igual si utilizan esta fase 
le llevará a plantearse que esto no es posible y que tienen que usar otros criterios.  

Por ejemplo, escribir pelo y pila/ mesa y masa/ cosa y casa. 
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Tabla 4. Escritura sílabico-alfabéticas 
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Objetivo: llegar a una escritura alfabética en la que establezca una correspondencia 
entre el sonido y la grafía con valor sonoro convencional.  

El niño ha aprendido que una sílaba se puede escribir tanto con la vocal como con la 
consonante y por tanto terminará escribiendo ambas. Así escribirá el nombre “Pirata 
Turulata” escribiendo más de una grafía para cada sílaba (Ver Dibujo 7).  

 
Dibujo 7: Escrituras silábico-alfabéticas 

¿Cómo superar esta fase? 

Al niño se le pide que diga qué letras contiene cada sílaba y que señale de color rojo las 
vocales y de color azul las consonantes.  

 

Tabla 5. Escrituras alfabéticas 
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Objetivo: mejorar problemas de escritura como: mayúsculas o minúsculas, separación 
de palabras, ortografía, etc.  

En esta fase el niño ha establecido una correspondencia entre el sonido y la grafía con 
valor sonoro convencional. Por tanto, al escribir “Pirata Turulata” llega a escribir todas 
las letras (Ver Dibujo 8).  

 

 
Dibujo 8: Escrituras alfabéticas 

¿Cómo mejorar esta fase? 

Se le enseñará al niño las reglas ortográficas, reglas de acentuación, etc.  

 

4. Temporalización de la actividad. 

La actividad se deberá llevar a cabo durante todo el segundo ciclo de la 

Educación Infantil. La puesta en práctica de cada una de las actividades 

dependerá del ritmo de cada uno de los niños, por lo que no se establecerá un 

número de sesiones limitadas.   

5. Evaluación de la actividad.  

Se llevará a cabo una evaluación inicial, formativa y final a través de la 

observación del docente. Se respetará en todo momento el ritmo de cada uno de 

los alumnos y nunca se considerarán las posibles respuestas como errores, sino 

como etapas para poder progresar.  
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Actividad 2: Lee la historia “las aventuras del Pirata Turulata” y escribe tu cómic. 

1. Contextualización de la actividad.  

La contextualización de esta actividad queda reflejada en la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Contextualización de la actividad 

Etapa  Educación  Primaria 

Ciclo  Primer Ciclo (6-8 años). 

Área Lengua Castellana y Literatura 

 

2. Objetivos didácticos.  

Con el desarrollo de esta actividad se pretende:  

- Transformar una narración en diálogo y utilizar expresiones exclamativas. 

- Extraer las ideas principales de una narración para la demostración de la 

comprensión oral/escrita.  

- Fomentar el hábito de leer y escribir utilizando textos diferentes a los 

convencionales, como el cómic, y cercanos a las experiencias y 

motivaciones de los niños.  

3. Desarrollo de la actividad.  

La maestra distribuirá a los alumnos en pequeños grupos y les repartirá una 

historia sobre piratas y una hoja que representa la historia en ocho viñetas, con 

los bocadillos vacíos para que el alumno escriba los diálogos correspondientes. 

A continuación, los alumnos tendrán que leer en pequeños grupos la historia. Una 

vez leída la historia, cada alumno expresará por escrito las ideas comprendidas 

de la narración completando los bocadillos del cómic. Por último, cada alumno 

expondrá su producción al resto de compañeros y al docente con la intención de 

que todos se puedan enriquecer de las producciones propias y ajenas, y se 

pasará a la evaluación de la misma.   
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4. Temporalización de la actividad.  

La actividad se desarrollará en tres sesiones de una hora cada una de ellas. 

5. Evaluación de la actividad.  

Será una evaluación formativa y grupal realizada tanto por los alumnos como por 

el profesor. Los instrumentos de evaluación empleados serán la observación y 

una hoja de control que guiará a los alumnos y al profesor a la hora de evaluar los 

diferentes escritos.  

 

Conclusiones 

En los últimos años, los estudios realizados desde el enfoque de la Psicología 

Cognitiva han modificado la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

resaltando el papel activo del sujeto en su propio proceso de aprendizaje y la 

importancia de una educación que desarrolle la capacidad de pensar y aprender.  

Una nueva transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje lleva implícito 

un cambio en la práctica docente que responda a las nuevas exigencias 

planteadas, de ahí la importancia de que el profesorado reflexione sobre su propia 

práctica y sea capaz de abandonar los procedimientos metodológicos 

tradicionales (donde el alumno solo escucha y reproduce) e innovar hacia nuevas 

prácticas en las que el alumno cree, opine, realice juicios críticos, exprese sus 

opiniones y, como consecuencia de ello, aprenda.  

Con el desarrollo de este trabajo se ha intentado avanzar hacia metodologías que 

ponen el énfasis en las capacidades cognoscitivas y en la competencia lingüística 

del niño optando por una perspectiva constructivista del aprendizaje.  

Por último, señalar que aunque para la nueva concepción de lectoescritura el 

método en sí no produce el aprendizaje directamente (ya que es el alumno el 

sujeto activo de su propio aprendizaje), los docentes tienen que ser conscientes 

de que la elección de una determinada metodología ayudará o frenará el 

aprendizaje llevado a cabo por el alumno. Por tanto, es fundamental que los 

docentes no escojan cualquier método porque les parezca fácil de llevar a la 

práctica, o porque hayan oído hablar bien de él, sino que estudien, analicen y 

evalúen cada uno de las metodologías antes de optar por una determinada. 
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EL TALLER DE EDUCACION INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÁDIZ: PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR LAS 

COMPETENCIAS DE LOS FUTUROS DOCENTES 

Noemí Serrano Díaz (1), Verónica Hidalgo Hernández (1), Manuel Mora Márquez (2) 

((1) Universidad de Cádiz, (2) Universidad de Córdoba) 

 

Introducción 

Es indudable la función esencial que tiene el maestro de Educación Infantil en 

guiar y crear hábitos de trabajo, en fomentar competencias a nivel de destrezas 

psicomotoras y habilidades en torno al leguaje y la escritura en el niño. Es deber 

del docente el potenciar y estimular dichas competencias (Escamilla, 2008).  

El docente es, de esta forma, el medio de encauzar ese proceso de enseñanza-

aprendizaje, a base de organizar el espacio, el tiempo, las actividades de aula y 

de establecer relaciones (a nivel cognitivo y socio-afectivo) que sirvan para el 

desarrollo integral del mismo. (Bassedas, 1998).  

Con todo, cobra mucho sentido que la práctica docente de los futuros egresados 

de los nuevos Grados de Educación sea vital para su desarrollo profesional. Sin 

embargo, desde la implantación de los nuevos Grados de Educación, nuestros 

alumnos no tienen la posibilidad de realizar este periodo de prácticas hasta el 

segundo año y solamente por un tiempo limitado a un mes. Esto resulta bastante 

anecdótico, ya que tanto su formación como su futura práctica profesional 

dependen de la intervención diaria en el aula. 

Es por ello que para intentar solventar esta problemática y realizar prácticas in situ 

con acercamientos a esta realidad de las aulas de Infantil, se ha creado en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, dentro de un 

Proyecto de Innovación Docente, el Taller de Educación Infantil. En este primer 

año de proyecto, se han querido vincular las asignaturas de primero y segundo 

del Grado de Educación Infantil (en adelante E.I.) poniendo en relación los 

contenidos y competencias que se están trabajando desde las asignaturas de 

Psicología y de Didáctica.  
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En el presente trabajo se muestran algunas de las propuestas didácticas llevadas 

a cabo en el Taller de Educación Infantil de la UCA, como espacio integrador 

donde los futuros docentes en esta etapa educativa trabajan, de forma 

cooperativa, desarrollando actividades y recursos que les servirán en su futuro 

profesional.  

 

Objetivos 

Los objetivos que se plantearon, a la hora de elaborar el proyecto, fueron 

fundamentalmente aquellos encaminados a la adquisición de competencias, de 

las asignaturas vinculadas, Psicología del Desarrollo y de la Educación y Tutoría y 

Familia en E.I., de primero y de segundo del grado de E.I., a fin de preparar, en la 

medida de las posibilidades, lo más convenientemente a nuestro alumnado antes 

de acudir a sus prácticas en los Centros Educativos. 

Como sabemos, las competencias, no son conocimientos, habilidades o actitudes, 

sino más bien movilizan, integran y orquestan tales recursos. Dicha movilización u 

orquestación están irremediablemente unidas a la acción o la práctica pertinente a 

cada situación. Las competencias no se refieren exclusivamente a recursos 

cognitivos, sino también a una serie de otros recursos de diverso origen, algunos 

de los cuales fueron adquiridos y/o desarrollados con base en las experiencias 

cotidianas. Una característica fundamental de la competencia es que se 

encuentra integrada en una acción contextualizada, no es una disposición del 

sujeto anterior a la acción, lo que la distingue de la capacidad y del saber-hacer 

genérico (Perrenoud, 2008). Entendemos que, por falta de oportunidades de 

realizar sus prácticas, no pueden ser adquiridas por el alumnado del Grado de 

Educación Infantil. Según este autor, para ser competente los recursos han de 

estar disponibles y movilizados en situaciones de elevada complejidad en un 

tiempo útil. 

Un resumen de los objetivos planteados para el desarrollo de estas competencias 

en nuestro alumnado del Grado de E.I se muestra en la tabla 1. 
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Tabla1: Objetivos del proyecto 

Objetivo Descripción 

1 Formar a los futuros docentes en el manejo, comprensión y enseñanza de 
estrategias y técnicas para motivar, estimular y mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

2 Trabajar y crear materiales que fomenten la motivación y la creatividad de los 
niños de la etapa de educación infantil en las tres áreas principales del currículo. 

3 Proporcionar estrategias a los futuros docentes para favorecer el adecuado 
desarrollo emocional del niño de infantil. 

4 Formar a nuestro alumnado, futuro profesorado de Educación Infantil, en 
estrategias para abordar la acción tutorial con las familias desde la distancia 
óptima profesional. 

5 Aprender a crear climas en el aula favorecedores para promover un buen 
desarrollo integral del niño, en todos los ámbitos, tanto cognitivo como físico y 
socio-afectivo. 

 

 Actividades desarrolladas 

Para la consecución de los objetivos descritos, se han desarrollado una serie de 

actividades, que se encuentran resumidas en la tabla 2: 

 

Tabla 2. Actividades del Taller 

Objetivos  Actividades desarrolladas 

1 y 2 a) Se plantearon actividades a partir de contenidos establecidos en el currículo 
de Educación Infantil de las que nuestro alumnado deberá usar distintas 
técnicas, metodologías y estrategias para abordar el proceso E/A.  

b) Se promovió el diseño de actividades encaminadas a relacionar el 
aprendizaje, los procesos psicológicos básicos y el proceso educativo en la 
etapa de educación infantil. 

c) En el diseño de las actividades y materiales se contemplaron aspectos 
importantes en la etapa como la motivación, atención y creatividad. 

d) Las áreas de desarrollo propias de currículo de infantil: Conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: 
Comunicación y Representación, fueron abordadas a través de distintas 
metodologías entre las que se encuentra el juego, el aprendizaje por 
rincones, trabajo por proyectos y/o talleres y centros de interés. 

e) Trabajar y crear materiales que fomenten la motivación y la creatividad de 
los niños de la etapa de educación infantil en las tres áreas principales. 
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3 a) Los alumnos abordaron actividades en las que se contemplaban el desarrollo 
socioemocional, ahondando en aspectos tales como el reconocimiento de las 
propias emociones y de las de los demás.  

b) Siempre se tuvo en cuenta en el diseño tanto de actividades el fomento la 
empatía y una buena autoestima, así como, la regulación emocional con el 
fin de la adaptación integral, al grupo clase, al sistema escolar y a la 
sociedad en general. 

4 a) Se diseñaron y realizaron actividades de role-play con actores que 
asumieron los distintos estilos parentales que sorprendían al alumnado 
teniendo, de esta manera, que poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las clases teóricas a fin de adquirir las competencias 
necesarias para el desarrollo labor tutorial. 

5 a) A fin de llevar la aproximación real a nuestros alumnado del grado y después 
de la adquisición de las competencias en el taller relacionadas con los 
objetivos anteriormente citados, fueron llevadas a la práctica en 
interacciones reales con alumnado de Educación Infantil, de los Centros 
educativos de la ciudad de Cádiz y su provincia, con los que habíamos 
acordado la visita al Taller de E.I. de la Facultad de CC de la Educación. 

 

Puesta en marcha del Proyecto “Taller de Educación Infantil” 

Este proyecto tiene como base principal el Aula de Infantil, diseñada para la 

consecución de los objetivos descritos y situada dentro del edificio de la Facultad 

de CC de la Educación, dentro del Campus Universitario Rio San Pedro en Puerto 

Real, Cádiz. Una representación esquemática de dicha aula podemos observarla 

en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Aula de E.I. de la UCA. 1: Zona de trabajo de los docentes. 2: Rincones 

de trabajo del los alumnos. 3: Pizarra digital y proyector. 4: Almacén-repositorio 

A u la % d e % In f a n t i l

2

1

4

3
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Al comienzo del curso académico, el Taller de Educación Infantil aparece vacío, 

sin murales, sin rincones, sin materiales, etc. A partir de este instante, es tarea de 

los grupos acondicionar el taller con todos los elementos propios del aula. Para 

secuenciar el trabajo llevado a cabo dentro del taller, se establecieron 5 pasos: 

1- Establecimiento de los grupos de trabajo 

El alumnado debe constituirse en pequeños grupos para hacer frente a las 

distintas metodologías elegidas (rincones, centros de interés o talleres), 

trabajadas previamente en la parte teórica de cada una de las asignaturas 

implicadas. Los contenidos de estas se llevaron a la práctica en el taller, dando 

forma al trabajo final antes de su presentación ante el resto de compañeros. 

2- Selección de la metodología, contenidos, actividades y elaboración de los 

materiales. 

Una vez decididos los materiales y establecida la metodología de trabajo, el 

alumnado pasó a elaborar materiales en el taller. Para ello, dispone de dos zonas 

diferenciadas: una zona de trabajo o laboratorio (zona 1, figura 1) y una zona de 

almacén (zona 4, figura 1), donde guardar los trabajos que no han finalizado 

(pegado, pintado, secado, engomado…) evitando así el traslado de materiales sin 

terminar y su deterioro.  

Más tarde se pusieron en práctica tanto los conocimientos adquiridos de la 

psicología del desarrollo y de la educación como los conocimientos didácticos 

basados en los distintos cuerpos teóricos. De esta manera se elaboraron 

materiales y desarrollaron actividades para los rincones de juego simbólico lógico-

matemático, el rincón de lectura, murales y normas del grupo-clase así como el 

desarrollo de programas de inteligencia emocional y de inteligencias múltiples, 

etc.  

3- Simulación delante de los compañeros de clase 

Finalizada esta parte del trabajo, cada uno de los grupos lo llevó a la práctica 

haciendo de alumnado el resto de compañeros. Para ello, cuentan con la ayuda 

de talleres de role-play, en un aula de dramatización, donde con actores 

interpretan distintos papeles para simular los agentes implicados en la Educación 
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(se simulan padres, madres, alumnos del Ciclo de Infantil, profesores, 

orientadores de centro, etc…) 

4- Recepción y práctica con los alumnos de Educación Infantil 

La culminación de este taller de E.I. fue la puesta en práctica de los talleres, 

rincones etc. organizados en la primera parte del proyecto detallada 

anteriormente, con el alumnado de los centros de E.I. con los que habíamos 

concertado visitas a nuestra facultad.  Durante todo el proceso, mantuvimos una 

comunicación estrecha con el profesorado de los Centros a fin de coordinar junto 

con ellos las actuaciones dentro del taller, así como las visitas al mismo 

abordando los temas que se estaban trabajando en el aula ordinaria en el 

momento en que realizaron sus visitas, con la intención de, estando en otro 

contexto y con otros profesores, alterar lo menos posible el ritmo de aprendizaje 

de las niñas y niños visitantes. 

5- Evaluación y entrega de la memoria final 

La evaluación de todo el trabajo realizado durante el curso en el Taller de E.I se 

ha llevado a cabo mediante rúbricas, tanto en las sesiones de trabajo iniciales 

como en las visitas escolares. Al finalizar el año académico, cada grupo de trabajo 

entrega una memoria final de actuación, además del material generado (tanto en 

soporte físico como audiovisual) que se quedará de repositorio anual del grupo-

clase que pasa por el Taller. 

 

Resultados y discusión 

El alumnado, bajo la directa supervisión del profesorado, elaboró el material que 

consistía en: unas fichas de objetivos, contenidos, metodología así como los 

materiales utilizados, La finalidad del proyecto fue elaborar volúmenes, por 

cursos, de fichas eminentemente prácticas con la secuencia de trabajo del aula 

real. En estos se incluirá material fotográfico y videos para su consulta. Las 

producciones se compilaron elaborando un repositorio anual con los trabajos de 

los grupos prácticos de primer y segundo curso del Grado que han trabajado en el 

Taller.  
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Estos materiales están actualmente a disposición del profesorado y el alumnado 

para su consulta y estudio. 

Una vez elaborado los materiales y con el fin de que el alumnado pusiera en 

práctica las competencias adquiridas, se concertaron una serie de visitas de 

alumnos de Segundo Ciclo de E.I, procedentes de centros educativos de la 

provincia de Cádiz (figura XXX) 

Simultáneamente se impartieron clases del software de la pizarra digital que está 

instalada en todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma Andaluza: 

Promethean, con el fin de que los futuros docentes se formen en esta 

competencia tecnológica. De la misma forma, la pizarra digital (zona 3, figura 1) 

fue parte importante del Taller, ya que estos alumnos pudieron trabajar en todo 

momento con recursos y materiales digitales, que usaron para sus propias clases 

y para las citadas visitas escolares. 

 

Conclusiones 

Los talleres, como bien es sabido, tienen una larga tradición en la escuela (Laguía 

y Vidal, 1987) y sobre todo en la etapa de la Educación Infantil. Con esta idea 

hemos querido llevar esta tradición a un aula de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Cádiz. En ella, se ha pretendido desarrollar 

metodologías de trabajo que impliquen la colaboración y dinamización por parte 

de todo el alumnado implicado en las distintas asignaturas.  

El Taller de Educación Infantil nos brinda la oportunidad de poder trabajar 

distintos contenidos curriculares en un mismo espacio de forma integrada y 

globalizada. Además de eso, al alumnado se le brinda la experiencia de trabajar in 

situ con niñas y niños de esta etapa educativa, poder trabajar con las distintas 

materias insertadas en el currículum que conforman la titulación de Educación 

Infantil y desarrollar aquellas competencias que sean de utilidad para su futuro 

desempeño profesional. 

Otro aspecto importante es que el Taller sirve de estrategia motivacional de cara a 

los estudios dado el interés que despierta en el propio alumnado la elaboración de 

materiales para su puesta en práctica en un escenario cuasi real, lo que influye 

positivamente en el rendimiento académico. 
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En definitiva, ha sido una experiencia muy gratificante, tanto para el alumnado 

como para el profesorado implicado en el proyecto. Los alumnos han desarrollado 

unas competencias con esta experiencia eminentemente práctica que sin este 

taller no habrían tenido la oportunidad de acometer con anterioridad, realizando 

una evaluación de sus producciones mediante rubricas, evaluándose ellos 

mismos, utilizando la evaluación como instrumento que forma parte del 

aprendizaje y propuestas de mejora. 
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INTERTEXTO FÍLMICO-LITERARIO PARA LA DEMOCRACIA 

¡LOS BICHOS ESTÁN DE FÁBULA¡  

Patricia García Román 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

Según Martín (2012) la educación es uno de los derechos fundamentales que 

facilita nuestro desarrollo integral como personas y proporciona los instrumentos 

necesarios para participar de forma crítica y comprometida en nuestras vidas. 

Actualmente, nos enfrentamos a una sociedad que se transforma rápidamente; la 

globalización, las nuevas tecnologías, la inmigración, la paz, la igualdad entre 

hombres y mujeres, son algunos de los aspectos que nos afectan de forma 

cotidiana y tangible. Por lo tanto, hablar de Educación en Valores no es algo 

lejano ni ajeno, sino que es una realidad presente en el día a día, por lo que 

tendremos que lograr que nuestras actitudes y las de nuestros alumnos, propicien 

una sociedad más justa, sostenible, equitativa y solidaria.  

Pero, ¿cómo trabajar la educación en valores? ¿Qué textos literarios y medios 

audiovisuales podemos utilizar en Educación Infantil? 

Para Aller (2004, p. 143), "la literatura constituye un amplísimo instrumento o 

medio de formación en manos del maestro o docente, no solamente en el terreno 

o ámbito del área del lenguaje, sino también para el desarrollo integral de los 

niños de estas edades". 

Este autor confirma que los diversos textos o medios literarios de los niños son 

imprescindibles, no sólo por su valor literario o lingüístico, sino también por sus 

posibles utilizaciones en el terreno pedagógico y didáctico en el ámbito escolar de 

la Educación Infantil. 

Del mismo modo que hace una división de la literatura de los niños teniendo en 

cuenta los géneros, englobándolos en dos grandes grupos: tradicionales o 

clásicos y modernos. 
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El primero comprende el género narrativo (cuentos, leyendas y mitos), lírico o 

poético (poesías, canciones, fábulas,...) y dramático (teatro guiñol y 

dramatizaciones). El segundo abarca a los medios audiovisuales, como el 

periodismo, los cómics o tebeos, el cine, la radio, la televisión y los ordenadores. 

Partiendo del género tradicional o clásico, y más concretamente del lírico o 

poético, vamos a centrarnos en las fábulas por ser el recurso que utilizaremos en 

la propuesta didáctica.  

Según la RAE (Real Academia Española de la lengua, 2014), una fábula es un 

"breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica, frecuentemente 

manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, 

animales y otros seres animados o inanimados". 

 Además, en esta misma línea, Aller (2004) señala que con este género se 

pueden trabajar determinados valores como respeto, amor, compañerismo, etc. 

Respecto al uso de los géneros modernos, el soporte audiovisual ofrece variedad 

de posibilidades didácticas (Pérez, 2010). 

El uso del cine, como aspecto que nos ocupa, es imprescindible para que los más 

pequeños puedan, como dicen Martínez-Salanova (2012, p. 1): 

Aprender a ver el cine, analizarlo, descubrir valores que quedarían ocultos de no tratarlos 

en el aula, y  comenzar desde edad temprana a localizar los elementos que el cine aporta 

a la sociedad, desde una perspectiva de trabajo interdisciplinar que abarca contenidos de 

diferentes áreas. 

Al igual que para Pérez (2010, p. 9):  

Muchas son las películas que permiten iniciarles mediante actitudes que imitar, modelos 

reales o icónicos que ver y admirar, y actividades que realizar, en el concepto de la 

tolerancia y su necesidad para la construcción de la convivencia, la paz y la democracia. 

Teniendo en cuenta todo esto, parece que podemos estar en condiciones de 

favorecer el establecimiento de valores educativos en la infancia desde una 

perspectiva global  que combine un recurso clásico (fábula) con otro moderno 

(cine). 
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Propuesta de intervención 

Esta propuesta va dirigida al segundo ciclo de Educación Infantil (tercer nivel), 

cuya posibilidad de conexión interdisciplinar tiene una base globalizadora, 

permitiendo de esta manera que los niños aborden las experiencias de 

aprendizaje de forma interrelacionada y significativa. 

Se trata de una programación abierta y flexible, ya que con los niños pequeños el 

horario siempre se debe adaptar al ambiente que haya y a la predisposición que 

tengan.  

Se ha decidido analizar dos textos estrechamente relacionados y con los que se 

trabajan diferentes valores; por un lado, la fábula de "La cigarra y la hormiga" de 

Esopo, cuyos protagonistas son dos animales que actúan de forma individual y la 

moraleja es que debemos ser prevenidos y trabajar con esfuerzo para 

asegurarnos un futuro feliz y sin dificultades. Por lo tanto, los valores que 

podemos trabajar son los de esfuerzo, constancia y placer. 

Por otro lado, el guión de la película de "Bichos, una aventura en miniatura" donde 

hay unos personajes que forman parte de un colectivo. Éstos son las hormigas y 

los saltamontes, además del grupo de bichos que aparece después, en el circo. El 

mensaje que se transmite es que con la ayuda y colaboración de todos, se 

pueden conseguir objetivos que se creen inalcanzables, y los valores que trata 

son la tolerancia, el respeto, la colaboración y cooperación, la libertad, la justicia y 

sobre todo, los derechos y deberes de la democracia.  

El principal objetivo que pretendo con estos dos textos es trabajarlos de forma 

individual, a través de la comprensión y reflexión crítica de ambos, comparándolos 

y observando las diferencias y semejanzas entre uno y otro, para después, 

elaborar una obra creativa (cuento) donde se unan y fusionen como un sólo texto 

(intertexto). 

En definitiva, vamos a intentar que nuestros alumnos comprendan los mensajes 

que se les transmiten, que se expresen libremente, que se entusiasmen con la 

lectura y el cine y empiecen a comprender la importancia que esto tiene en el día 

a día, y en definitiva, que desarrollen las capacidades auditivas, perceptivas, la 

memoria, la creatividad, el vocabulario y la comprensión lectora. 
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Objetivos 

• Escuchar y comprender el contenido y mensaje que transmiten los textos 

literarios (fábulas). 

• Observar, escuchar y comprender el contenido y el mensaje de 

producciones audiovisuales (películas). 

• Interpretar y reflexionar los mensajes que transmiten las fábulas y el cine 

como recurso didáctico. 

• Interiorizar valores como esfuerzo, tolerancia, convivencia, igualdad, 

respeto, colaboración, etc. 

• Usar el diálogo y la reflexión crítica en debates en grupo sobre temas y 

problemas relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 

• Recrear textos a partir de otros literarios y cinematográficos a través de la 

escritura creativa. 

Contenidos 

• Escucha y comprensión del contenido y mensaje que transmiten los textos 

literarios (fábulas). 

• Observación, escucha y comprensión del contenido y mensaje de 

producciones audiovisuales (películas). 

• Interpretación y reflexión de los mensajes que transmiten las fábulas y el 

cine como recurso didáctico. 

• Uso del diálogo y de la reflexión crítica en debates en grupo sobre temas y 

problemas relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 

• Interiorización de valores como esfuerzo, tolerancia, convivencia, igualdad, 

respeto, colaboración, etc. 

• Recreación de textos a partir de otros literarios y cinematográficos a través 

de la escritura creativa. 

 

Como se puede observar en el Real Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que 

se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, estos contenidos están 

relacionados con el área "Lenguajes: Comunicación y Representación" y con los 

siguientes bloques: 
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Bloque 1: Lenguaje verbal, que integra los apartados de: 

-Escuchar, hablar y conversar, donde aparecen los contenidos de "Utilización y 

valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar 

conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda 

para regular la propia conducta y la de los demás" y "Participación y escucha 

activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación progresiva de 

sus enunciados a los formatos convencionales, así como acercamiento a la 

interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios 

audiovisuales". 

 -Aproximación a la lengua escrita, donde se encuentran los contenidos de 

"Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos" e "Interés y atención en la 

escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por 

otras personas". 

-Acercamiento a la literatura donde se refleja en los contenidos de "Escucha y 

comprensión de cuentos (...) como fuente de placer y de aprendizaje en su lengua 

materna" y "Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para 

aprender". 

Bloque 2: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación, 

cuando hacemos referencia al uso del cine como recurso didáctico, con los 

contenidos "Acercamiento a producciones audiovisuales como películas (...) que 

ayuden a la comprensión de contenidos educativos. Valoración crítica de sus 

contenidos y de su estética" y " Utilización de los medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y comunicación para crear y desarrollar la 

imaginación, la creatividad y la fantasía". 

También debemos mencionar el área "Conocimiento del entorno", bloque 3: 

Cultura y vida en sociedad, cuando hablamos de los valores que aprenden. Esto 

estaría relacionado con el contenido "Incorporación progresiva de pautas 

adecuadas de comportamiento, disposición para compartir y para resolver 

conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma, 

atendiendo especialmente a la relación equilibrada entre niños y niñas". 
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Propuesta de materiales  

Organizadores previos: 

• De tipo artístico:  

-La fábula de "La cigarra y la hormiga" y sus imágenes (Esopo).  

-La película de "Bichos, una aventura en miniatura". 

• De tipo informativo:  

-Las preguntas de comprensión y de debate sobre la fábula.  

-Las preguntas de comprensión y de debate sobre la película. 

Estrategias procesuales en el aula 

Ideas previas 

Después de la asamblea, se procederá a la formulación de preguntas para 

detectar los conocimientos previos de los alumnos y motivarles. 

Organizadores previos 

Una vez explicado lo que es una fábula y su moraleja, primero se les leerá la 

fábula de "La cigarra y la hormiga" y la trabajaremos detenidamente para la 

comprensión y disfrute de la misma (enseñando también algunas ilustraciones). 

Todo ello a través de una lectura clara y pausada y la formulación de una serie de 

preguntas para comprobar que han comprendido el texto, a la vez que se hará un 

pequeño debate para reflexionar sobre ella. 

Otra parte de la tarea es el visionado de la película de "Bichos, una aventura en 

miniatura" a través del cual trabajaremos el mensaje y los valores que transmite, 

los personajes que aparecen, sus características principales, etc., a partir de una 

serie de preguntas de comprensión y un debate para desarrollar la reflexión 

crítica. Además, se les pondrá un vídeo con música e imágenes que resume la 

película de "Bichos" para bailar y disfrutar todos juntos. (Recuperado de 

http://www.youtube.com/watch?v=ijr4bB0vqcg). 

Escritura creativa 

Es aquí donde los alumnos contribuirán en este proceso de enseñanza-

aprendizaje con su invenciones creativas. Entre todos realizarán un cuento con 

los mismos personajes y el tema que enseñan ambos recursos (la cooperación y 

el trabajo, entre otros), de manera que combinen la información de ambos 

recursos utilizados, todo ello con la ayuda del profesor; se les pedirán los 

borradores, las remodelaciones y el texto final que elaboren, intentando de forma 
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conjunta que haya coherencia y conexión entre todas las frases elaboradas 

individualmente. 

Secuenciación temporal 

Esta propuesta se llevará a cabo en el tercer trimestre, en la semana dedicada al 

"Día del libro" y durante tres sesiones. 

Se trata de una innovación pensada desde la perspectiva cualitativa, y más 

concretamente, desde el método de investigación-acción, caracterizado por el 

análisis crítico que hace el docente de su propia intervención al observar, 

planificar, actuar, y reflexionar  sobre el proceso llevado a cabo con sus alumnos, 

intentando mejorar, desde este paradigma, la calidad  educativa (Alonso, 2013). 

La programación y el desarrollo de las sesiones es el siguiente. (Véase Tabla 1). 

 

Tabla 1. Programación 
 SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

A
sa

m
bl

ea
  

√ 
 

√ 
 

√ 

Ll
uv

ia
 d

e 
id

ea
s 

 
-¿Alguien sabe lo que es 

una fábula? 
-¿Y la enseñanza que 

transmite? 
-¿Conocéis la fábula de 

"La cigarra y la hormiga"? 
(...) 

(15 min.) 

-¿A quién le gusta el cine? 
-¿Cuál es vuestra película 

favorita? 
-¿Alguien ha visto la película 

de "Bichos"? 
-¿Os acordáis de quienes 

son los personajes? 
(...) 

(10 min.) 

 
 

A
ct

iv
id

ad
 

1 

Tarea: lectura de la fábula 
"La cigarra y la hormiga". 
Después explicación de 

su moraleja (15 min.) 

 
Visionado de la película 

"Bichos" (1:25 min.) 

 
Formulación de preguntas 

para analizar de forma 
comparativa la fábula y la 

película (15-20 min.). 

A
ct

iv
id

ad
 

2 

 
Formulación de preguntas 
de comprensión (15 min.) 

 

 
Formulación de preguntas 
de comprensión (15 min.) 

 
Creación de un cuento 
intertextual (30-45 min.) 

A
ct

iv
id

ad
 

3 

 
Debate sobre la fábula  

(15 min.) 
 

 
Debate sobre la película. 

(15 min.) 

 
Elaboración del cuento con 

imágenes (20-30 min.) 

Ve
rb

al
iz

a
ci

ón
 

 
√ 

√ 
"¡A bailar se ha dicho!" 
Vídeo-resumen de la 
película para bailar y 
disfrutar (3-4 min.) 

 
√ 
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Partes comunes en cada sesión 

Asamblea: consta de las siguientes acciones: entrada, saludo y canción de "los 

buenos días",  pasar lista, contar los niños/as que han venido, escribir el número 

en la pizarra, poner la fecha, tachar el día anterior y rodear el día en el que se 

está, y escribir una lista de todo lo que se va a hacer en ese día. Luego, 

explicación de las actividades de la tarea a trabajar. 

Lluvia de ideas o interrogantes: consiste en formular a los niños/as preguntas 

sobre sus conocimientos previos. 

Verbalización: los niños tienen que expresar lo que han aprendido e identificarlo 

con sus propias vivencias, a la vez que deben ser capaces de comprender las de 

los demás. 

 

Orientaciones metodológicas 

- Leer la fábula con buen ritmo y entonación (si fuera necesario leerla dos veces), 

dramatizando el diálogo de cada personaje y enfatizando los matices faciales, a la 

vez que se deberá trabajar con los alumnos el vocabulario que no conocen. 

-Hacer preguntas de comprensión y debate para trabajar y analizar la fábula "La 

cigarra y la hormiga". (Véase Tabla 2). 

 

Tabla 2. Peguntas de comprensión y debate sobre la fábula 

  D
E

   
   

  
C

O
M

P
R

E
N

S
IÓ

N
 

     

1- ¿Cuáles son los personajes de esta historia? 
2- ¿Qué estaciones aparecen en la fábula? 
3- ¿A qué se dedicaba la cigarra en verano? ¿Y la hormiga? 
4- ¿Qué pasó cuando llegó el frió invierno? 
5- ¿Qué hizo la hormiga cuando la cigarra fue a su hormiguero? 
6- ¿Qué características personales podría tener cada animal? 
7- ¿Cuál es la moraleja, es decir, la enseñanza de esta fábula? 

   
D

E
  

  D
E

B
A

TE
 

1- ¿Os parece correcta la actitud de la hormiga? ¿Por qué? 
2- ¿Qué hubierais hecho vosotros/as? 
3-¿Alguien está de acuerdo con el comportamiento de la cigarra "viviendo la vida"? ¿Y 
quién con el de la hormiga "trabajando para tener comida en invierno"? 
4- ¿Alguno de vosotros/as podría poner un ejemplo relacionado con algo parecido que 
pase en la vida cotidiana? 
5- En vuestro día a día, ¿cuándo sois hormigas y cuándo cigarras? 
6- ¿Pensáis que trabajar con esfuerzo tiene consecuencia buenas? Decidme un 
ejemplo. 
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-Para el visionado de la película es recomendable que se ponga a primera hora, 

pues es cuando los niños están más activos y atentos.  

-Preguntas de comprensión y debate sobre la película "Bichos, una aventura en 

miniatura". (Véase Tabla 3). 

 

Tabla 3. Peguntas de comprensión y debate sobre la película 

   
  D

E
  

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 
 

 

1- ¿Quiénes son los personajes de la película? 
2 -¿Cuáles son los bichos que trabajan? ¿Y los que no trabajan? 
3- ¿Cómo se llama el personaje principal dentro de la colonia de hormigas? 
4- ¿Qué cualidades o características tiene, es bondadoso, inteligente, malo...? 
5-¿Y cuál es el nombre del líder de los saltamontes? 
6- ¿Qué características definen a los saltamontes? 
7- ¿Qué es lo que se repite cada año con el trabajo y la comida? 
8- ¿Por qué deciden las hormigas echar a Flik de la colonia? 
9- ¿Qué decide hacer Flik para salvar al hormiguero de hambre y acabar con la 
injusticia? 
10- ¿Cuál es el papel de la reina y la princesa hormiga? 
11- ¿Quiénes son los animales que contrata Flik? 
12- ¿A qué se dedicaban estos animales? 
13- ¿Cómo consiguen vencer todos juntos a los saltamontes? 

   
 D

E
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  D

E
B

A
TE

 
   

1- ¿Qué os ha parecido la película? 
2- ¿Cuál es el mensaje o enseñanza que nos quiere transmitir la película?  
3- ¿Qué opináis de la reacción del protagonista (Flik) al rechazo ante sus inventos y 
opiniones? 
4-  ¿Qué os gusta de las hormigas de la película? ¿Y qué no os gusta? 
5- ¿Con qué personaje os identificáis? 
6- ¿Has vivido alguna situación parecida? ¿Conoces a alguien como Flik? ¿Y a alguien 
como los saltamontes? 
7-¿Qué actitudes negativas se ven en algunos de los personajes? ¿Crees que son 
iguales que las que muestran algunas personas? 
8- ¿Qué debemos aprender de la relación entre las hormigas? 
9- ¿Qué cosas cambiaríais de la película y por qué? 
10-¿Podemos encontrar alguna idea para solucionar los problemas y que haya paz? 

 

-Preguntas para analizar la fábula y la película. (Véase Tabla 4). 
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Tabla 4. Peguntas para el análisis de la fábula y la película 
   

   
  P

A
R

A
 A

N
A

LI
ZA

R
 1- ¿Qué similitudes y diferencias podemos encontrar en la "Cigarra y la hormiga" y en 

"Bichos? 
2- ¿Dónde aparecen los personajes de forma individual y dónde de forma colectiva, es 
decir, en grupo? 
3- ¿Cuál era la intención del escritor de cada obra, es decir, el mensaje que quiere 
transmitirnos? 
4- ¿Qué características definían a cada uno de los protagonistas? 
5- ¿Qué valores tienen los personajes de cada texto? 
6- ¿Esos valores los tienen las personas también? 

 

- Para la creación de un cuento intertextual el profesor irá nombrando a los 

alumnos por orden de lista para que vayan saliendo al centro de uno en uno y 

expresen una frase en relación a los recursos utilizados, formando de esta 

manera una cadena e intentando que haya coherencia entre todas las oraciones. 

En el momento en que se haya dicho una frase completa el alumno se sentará en 

su mesa para escribirla (el profesor la escribirá en la pizarra para ayudarles). 

- Para la elaboración del cuento con imágenes el profesor deberá ayudar y 

supervisar en todo momento a los alumnos y pedirles que realicen de forma 

ordenada un dibujo determinado. Una vez terminado, se encuadernará y se 

expondrá en la biblioteca del centro en el "Día del libro". 

Evaluación y valoración de los resultados 

Las técnicas de evaluación más utilizadas serán la propia observación directa y 

sistemática junto al uso del diálogo. 

Heteroevaluación por parte del profesor con el diario de clase, en el que se hará 

una valoración general de las actividades y el trabajo realizado durante cada 

sesión,  el registro de actitudes y hábitos, donde se evaluará las dimensiones de 

aprendizaje, relación social y hábitos de los alumnos una vez finalizada la 

propuesta y el registro de seguimiento individual, para evaluar el grado de 

consecución de los objetivos marcados previamente. 

Autoevaluación por parte del alumno 

Los alumnos realizarán una evaluación al final de cada sesión donde pondrán en 

común todo lo aprendido durante el proceso, los pros, contras, etc., a través de 

los momentos de verbalización. Del mismo modo que se hará uso de una tabla en 
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la que marcarán la cara que corresponda a su estado de ánimo en relación a los 

ítems que se evalúan conforme los vayan leyendo todos juntos. 

Autoevaluación por parte del profesor con el registro de evaluación de la propia 

práctica docente se comprobará si nuestra planificación e intervención en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido el correcto durante las tres sesiones. 

 

    Discusión y conclusiones 

Una  propuesta como ésta, debe ser mucho más que una simple guía orientativa 

de la labor docente. No debemos olvidar que ante todo somos educadores y con 

ello debemos ser conscientes de que tenemos que transmitir una serie de valores 

que ayuden a la formación integral del alumnado. Por lo que todo este proceso de 

planificación nos debe llevar a cumplir con éxito la labor educativa, alcanzando 

verdaderamente los objetivos y contribuyendo al desarrollo de las competencias 

de los alumnos/as que les permitan ser miembros activos de la sociedad, pues ya 

lo dijo Decroly en el siglo XIX al crear su escuela con el lema: “Escuela para la 

vida y por la vida”. 

Del mismo modo que es importante fomentar la creatividad en estas edades, pues 

se encuentran en la etapa de las preguntas, queriendo saber todo lo que 

observan o escuchan de los mayores, por esa inquietud que desbordan al querer 

aprender cosas nuevas y por esa imaginación al crear ideas tan originales, 

tendremos que potenciar sus habilidades y formarlos como personas creativas. 
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DESARROLLANDO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL A TRAVÉS 
DE CUENTOS POPULARES 

María del Carmen Marín-Moya, María José Ruiz Nicolás, Miriam Sánchez-Abril, 

Josefa Pagán Rodríguez 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

La escuela debe favorecer el desarrollo integral del alumnado en todas las 

dimensiones. Así, tendrá que favorecer el desarrollo de la dimensión cognitiva 

pero también, el desarrollo de otras no menos importantes como la social y 

afectivo- emocional, pues todas constituyen la base o condición necesaria para su 

desenvolvimiento en la vida diaria. 

Salovey y Mayer introdujeron el concepto de inteligencia emocional en los años 

noventa, un concepto que tomó auge en 1995 debido a la publicación de la obra 

La Inteligencia Emocional de Goleman. 

Pero, ¿qué es inteligencia emocional? Mayer y Salovey (1997, p.10) definen la 

inteligencia emocional como la conceptualización de cuatro habilidades básicas:  

La habilidad para percibir y valorar con exactitud la emoción; la habilidad para acceder y/o 

generar sentimientos cuando éstos facilitan el pensamiento o el juicio; la habilidad para 

comprender la emoción y el conocimiento emocional, y la habilidad para regular las 

emociones que promueven el crecimiento emocional e intelectual. 

En esta línea, Adam (2002) sugiere que la inteligencia emocional hace referencia 

a “un conjunto de habilidades, tanto personales como de relación social, en las 

que las emociones propias, su conocimiento y su control tienen un papel 

relevante” (p. 37). 

Por otro lado, son diversos los estudios que han puesto de manifiesto la 

existencia de una correlación positiva entre inteligencia emocional y relaciones 

interpersonales, de modo que una alta inteligencia emocional favorece el 

establecimiento y mantenimiento de relaciones interpersonales adecuadas 

(Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008). Además, es de destacar que la aplicación de 
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programas de educación emocional en Educación Infantil (E.I.), provoca mejoras 

en el clima de aula y en el rendimiento académico del alumnado (Obiols, 2005).  

Así pues, consideramos primordial trabajar la inteligencia emocional desde E.I. 

con la finalidad de prevenir conflictos y relaciones sociales inadaptadas. 

Comprender las propias emociones y sentimientos y las de los demás, permitirá al 

alumnado desarrollar el sentimiento de empatía y, consecuentemente, se 

favorecerá el establecimiento de relaciones interpersonales adecuadas. Además, 

trabajando las emociones estaremos respondiendo a los planteamientos de la 

legislación vigente puesto que en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de noviembre, 

para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) se establece que entre las 

finalidades de la E.I. se encuentra la contribución al desarrollo afectivo y social del 

alumnado.  

Debido a las características psicoevolutivas del alumnado de esta etapa 

educativa, nos centraremos en la conciencia emocional entendida ésta como la 

capacidad de “tomar conciencia del propio estado emocional y expresarlo a través 

del lenguaje verbal y no verbal, así como reconocer los sentimientos y emociones 

de los demás” (López, 2010, p. 14), para trabajar en Educación Primaria otras 

habilidades como la regulación emocional. Por ello, la educación emocional 

entendida como un proceso educativo continuo y permanente centrado en la 

potenciación del desarrollo emocional como complemento al desarrollo cognitivo, 

debe estar presente a lo largo del currículum académico y en la formación 

permanente a lo largo de la vida (Bisquerra, 2000).  

Y qué mejor manera de desarrollar la conciencia emocional del alumnado que a 

través de los cuentos. A través de los mismos el alumnado puede vivenciar 

diversas situaciones que suscitan sentimientos además de ser un recurso 

altamente motivador para ellos. 

A partir de los 4 años, el alumnado puede identificar y reconocer emociones en 

los personajes de los cuentos, al mismo tiempo que los acontecimientos relatados 

les permiten sentir determinadas emociones (Bisquerra, 2000). Además, se 

fomenta el gusto por la lectura, se amplía el vocabulario del alumnado y los 

acercamos a la experiencia literaria, respondiendo así, al área de Lenguajes: 

Comunicación y Representación. 
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En base a esto a todo lo dicho, presentamos una propuesta didáctica sobre 

Inteligencia Emocional que puede enmarcarse en el Plan de Acción Tutorial y 

dirigido al alumnado del segundo nivel del segundo ciclo de E.I. (4 años). 

 

Propuesta didáctica 

El cuento permite al alumnado interpretar sus emociones, sus pensamientos y sus 

experiencias (Correa Díaz, 2009). Una de las formas más aceptables para lograr 

la identificación con el medio y desarrollar la inteligencia emocional es a través de 

la lectura, representación de cuentos, y a través de la expresión corporal y 

dramática (Cruz Cruz, 2014). En este sentido, son muchos los cuentos populares 

que se pueden utilizar para enseñar habilidades de conciencia emocional. Así, por 

ejemplo, cuentos tradicionales como “el Patito Feo” permiten trabajar las 

emociones de alegría y tristeza. El miedo se refleja en el cuento de “Hansel y 

Gretel” y el enfado en el cuento “Ricitos de Oro”. No obstante, aunque algunas 

emociones son más representativas en ciertos cuentos, es fácil que encontremos 

en todos ellos las distintas emociones básicas. Para encontrarlas sólo tenemos 

que adentrarnos en el maravilloso mundo de la lectura y vivir a través de los 

personajes de cuentos las distintas emociones. 

En este caso vamos a explicar detalladamente cómo desarrollar la conciencia 

emocional del alumnado a través del cuento “Ricitos de Oro”, el cual, refleja el 

enfado. Los contenidos que se abordan están íntegramente relacionados con las 

tres áreas curriculares que se establecen en el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, 

por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Así, contribuimos al desarrollo del 

área “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal” mediante el 

reconocimiento y expresión de las propias emociones y las de los demás; del área 

“Conocimiento del entorno”, ya que se trabaja la necesidad de entablar relaciones 

sociales basadas en el respeto y el afecto; y del área “Lenguajes: Comunicación y 

representación”, puesto que se trabajan las emociones partiendo de cuentos 

populares y, además, concedemos gran importancia a la utilización del cuerpo 

como medio para expresar emociones.  

A continuación se detalla la propuesta didáctica: 
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1. Objetivos 

• Identificar la emoción de enfado en uno mismo. 

• Reconocer la emoción de enfado en los demás. 

• Expresar la emoción de enfado mediante el lenguaje verbal y no verbal. 

• Mejorar las relaciones interpersonales y la cohesión grupal. 

2. Contenidos 

• Emociones básicas: enfado. 

• Identificación de la emoción de enfado en uno mismo. 

• Reconocimiento de la emoción de enfado en los demás. 

• Expresión a través del lenguaje verbal y no verbal de la emoción de enfado. 

• Mejora de las relaciones interpersonales y la cohesión grupal 

3. Metodología 

La metodología utilizada tiene en cuenta las características psicológicas y 

madurativas del alumnado de E.I. También se tienen en cuenta las orientaciones 

metodológicas establecidas en el anexo del D. 254/2008. 

En este sentido, algunos de los principios metodológicos que van a regir la 

secuencia de actividades planteadas en este programa son: 

- El aprendizaje significativo del alumnado, ya que planteamos actividades 

que son cercanas y próximas a sus intereses y motivaciones. Además, 

siempre recabamos las ideas previas que poseen para poder partir de las 

mismas y poder establecer relaciones entre sus conocimientos previos y 

los nuevos aprendizajes. 

- Globalización, planteando actividades que permitan al alumnado acercarse 

a la realidad objeto de estudio de una manera global y diversa.  

- La atención a la diversidad, ofreciendo respuesta a las diferentes 

motivaciones, necesidades, intereses, etc. del alumnado. 

- Planteamiento educativo diversificado y flexible atendiendo a todos los 

elementos del proceso educativo (organización espacial, temporal, 
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metodología, evaluación, relación con las familias, etc.). En este sentido, 

planteamos actividades que responden a diferentes intereses. 

- Actividades lúdicas a través del juego, ya que a través del mismo el 

alumnado aprende de una manera motivadora y muy significativa. 

- La observación, manipulación, experimentación, reflexión y esfuerzo 

mental como procesos básicos de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- Un ambiente lúdico, agradable y acogedor que ofrece situaciones de 

comunicación y relación entre el alumnado. 

- La organización de los espacios y el tiempo respetando las necesidades de 

movimiento, afecto, juego, exploración, comunicación y descanso en el 

alumnado. Además, es de destacar que crearemos el rincón de las 

emociones. En este rincón iremos colgando imágenes y material referido a 

la emoción trabajada.  

- Variedad de materiales que inciten al alumnado a su exploración y 

manipulación. 

- La interacción entre iguales proponiendo actividades con diferente tipo de 

agrupamiento. 

Por otro lado, es importante que la familia participe de forma directa en el 

desarrollo de este programa, pues es una figura clave en el desarrollo de la 

dimensión afectivo-emocional del alumnado. Hacer partícipes a los padres y 

madres en el desarrollo de este programa y protagonistas del aprendizaje de sus 

hijos requiere una formación previa. Así, es recomendable ofrecerles una serie de 

pautas o estrategias con la finalidad de trabajar las emociones a través de los 

cuentos en el entorno familiar.   

4. Actividades 

Las actividades propuestas para el desarrollo de esta propuesta didáctica se 

basan en las aportaciones que realiza Rodari (1983) a la hora de trabajar los 

cuentos. Las actividades han sido clasificadas en actividades de motivación y 

detección de conocimientos previos, ya que éstas nos permiten conocer lo que 

sabe el alumnado sobre la temática a trabajar y motivarles para que muestren una 
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actitud positiva y receptiva ante los nuevos aprendizajes; actividades de 

desarrollo, que ayudan al alumnado a tomar contacto, practicar y asimilar los 

nuevos contenidos, a establecer vínculos con los conocimientos anteriores, así 

como a reflexionar sobre la utilidad de los contenidos para aplicarlos en 

situaciones nuevas; y actividades finales y de evaluación para conocer la 

evolución del alumnado. 

En las siguientes tablas presentamos las actividades programadas por sesiones: 

 

Tabla 1. Secuencia de actividades de motivación y detección de ideas previas 

 

 

 

Actividades de 
motivación y 
detección de 
ideas previas 

- ¡Un cuento nuevo! 

Para motivarles se colocará en la zona de asamblea el cuento así como 
personajes pertenecientes al mismo, de tal manera que el alumnado 
perciba que ha llegado al aula un nuevo cuento. El docente les preguntará 
si les gustaría conocer la historia de los personajes  

- ¿Qué sabemos? 

El docente establecerá una serie de interrogantes para detectar los 
conocimientos previos del alumnado: 

¿Sabéis a qué cuento pertenecen estos personajes? ¿Alguien conoce la 
historia? ¿Qué puede ocurrir en este cuento? ¿Sabéis cómo se sienten 
estos personajes? 

Todas las respuestas de los alumnos serán recogidas en un mural para 
posteriormente observar sus progresos. 

 

Tabla 2. Secuencia de actividades de desarrollo 

 

 

Actividades de 
desarrollo 

 

- Nos familiarizamos con el cuento 

Un familiar leerá el cuento mostrando diferentes escenas del mismo a 
través de imágenes. Además, usando como apoyo títeres, dramatizará 
diferentes escenas vividas en el cuento enfatizando la emoción de enfado.  

 

- ¿Cómo se sienten los ositos? 

Tras la lectura del cuento, se le preguntará al alumnado cómo se sienten 
los ositos de Ricitos de Oro en determinadas situaciones: 

¿Cómo creéis qué se sienten los ositos cuando entran a casa y se dan 
cuenta que han comido de su comida?, ¿qué sienten cuando se dan 
cuenta que alguien ha estado sentado en sus sillas y ha roto una?, ¿qué 
sienten cuando ven que hay alguien durmiendo en una de sus camas?, 
¿por qué creéis que se sienten así? 

Una vez que hayamos establecido interrogantes en torno al cuento, es 
conveniente que el alumnado analice situaciones en las que ellos hayan 
experimentado la misma emoción. Para ello, podemos establecer los 
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siguientes interrogantes: 

¿Os habéis sentido alguna vez enfadados? ¿Qué sentís cuando estáis 
enfadados? ¿En qué situaciones os habéis sentido enfadados? ¿Por qué? 

- ¿Cómo te sentirías si…? 

El docente plantea una serie de hipótesis en las que la consecuencia es 
que el alumnado reconozca y sienta la emoción enfado. Por ejemplo, 
¿cómo te sentirías si tu amigo o amiga te quita tu lápiz preferido? o ¿cómo 
te sentirías si alguien rompe tu libro? 

Cuando los niños ya se han familiarizado con esta dinámica, ellos mismos 
se inventan hipótesis (con el requisito de que la consecuencia sea sentir la 
emoción enfado) y las comparten con el resto de compañeros/as.  

Finalmente, junto a un compañero representarán las situaciones que se 
han inventado y tendrán que expresar el enfado tanto con el lenguaje 
verbal como no verbal. 

- Yo me enfado cuando… 

El alumnado tendrá que pensar en situaciones que han vivido y que han 
provocado la emoción enfado. Compartirán esas experiencias con el resto 
de compañeros y el docente deberá estar atento a que esa experiencia o 
situación realmente provoca la emoción enfado y no otra, pues a veces se 
pueden confundir emociones o sentimientos. 

Finalmente, cada alumno representará mediante dibujos (o pictogramas 
que el docente le facilite) todas las situaciones que a ellos les provoca el 
sentimiento de enfado. 

- ¿Cómo se sienten…? 

El docente proyectará en la Pizarra Digital Interactiva (PDI) distintas 
imágenes que reflejen la emoción enfado, por ejemplo una madre 
enfadada porque su hijo le ha roto su libro, un niño enfadado porque le han 
quitado su estuche… Pero las caras de los personajes no reflejarán la 
emoción (estarán en blanco) y el alumnado tendrá que dibujar la emoción 
enfado en sus caras. 

 

Tabla 3. Secuencia de actividades de evaluación 

 

 

Actividades de 
evaluación 

- ¿Cuál es el enfado? 

Se colocan en la zona de la asamblea imágenes de rostros que expresan las 
emociones más significativas para el alumnado (alegría, tristeza, miedo y 
enfado). Tienen que discriminar qué imágenes representan el enfado y 
verbalizar, con la ayuda del docente, las características faciales de dicha 
emoción (por ejemplo, ceño fruncido). 

- ¡Somos detectives emocionales! 

El alumnado identificará los errores de atribución causal en las emociones 
que el docente establece del relato de Ricitos de Oro. Por ejemplo, el 
docente plantea que los ositos estaban alegres cuando se dieron cuenta que 
alguien se había comido su comida. El alumnado tendrá que reconocer que 
esa no es la emoción que se siente en esa situación y justificar por qué. 

- ¡Creamos máscaras! 

El docente facilitará al alumnado siluetas de máscaras en blanco y el 
alumnado tendrá que representar sobre las mismas los rasgos característicos 
de la emoción de enfado en la cara. De esta manera cada niño tendrá su 
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máscara para representar este sentimiento.   

- ¡Nos convertimos en Ricitos de Oro! 

Como actividad de cierre el alumnado representará el cuento de Ricitos de 
Oro utilizando las máscaras que han creado para simbolizar el enfado 
cuando proceda. 

- ¡Debate final! 

Además, en la asamblea se realizará una puesta en común con el alumnado 
sobre toda la experiencia realizada. Se dialogará con ellos sobre la emoción 
trabajada, utilizando sus diálogos como evaluación. De esta manera, 
podremos comprobar sus avances y progresos con respecto a lo que sabían 
al principio de la experiencia. 

También, el docente les preguntará lo que más les ha gustado y lo que 
menos y se tendrá en cuenta para posteriores planificaciones y poder partir 
así de los intereses del alumnado. 

 

5. Evaluación 

Se realizará una evaluación inicial, otra procesual o formativa y una evaluación 

final. Una evaluación inicial para recabar los conocimientos previos del alumnado; 

procesual o formativa para obtener información sobre los progresos y dificultades 

del alumnado en relación a los aspectos trabajados y, de esta manera introducir 

modificaciones si fuese necesario; y una evaluación final para determinar los 

progresos obtenidos. 

Para la evaluación del proceso de aprendizaje, la observación directa y 

sistemática será la técnica principal. Además, se tendrán en cuenta las 

producciones del alumnado, utilizando como instrumento un diario de clase que 

permita registrar experiencias que surgen dentro del grupo-clase en relación a la 

educación emocional, así como una lista de control que recoja los criterios de 

evaluación establecidos acorde a los objetivos para determinar los progresos 

efectuados.  

Paralelamente, es conveniente que el docente lleve a cabo la evaluación de su 

práctica docente y de la planificación del programa con la finalidad de mejorarlos y 

adecuarlos a las características específicas del alumnado y dar una respuesta 

ajustada a la diversidad. Para ello se puede utilizar, como instrumento, una lista 

de control que refleje información sobre la organización del aula, el 

aprovechamiento de los recursos del centro, la adecuación de los objetivos y 

criterios de evaluación programados a las características del alumnado, la 
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distribución equilibrada y apropiada de los contenidos, la idoneidad de la 

metodología empleada, entre otro aspectos.   

 

Conclusiones 

Esta propuesta didáctica permite desarrollar la inteligencia emocional de una 

manera motivadora a través del cuento “Ricitos de Oro” y las actividades 

planteadas a través del mismo. Además, permite trabajar contenidos del 

currículum de E.I. de forma integrada, pues están directamente vinculados con las 

tres áreas curriculares que se establecen en el Decreto 254/2008.  

Por otro lado, es de destacar el papel de la familia en el desarrollo de la 

inteligencia emocional del alumnado, pues contribuye a la generalización del 

aprendizaje así como a la mejora de la relación con los agentes educativos. En 

este sentido, dada la relevancia de utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, proponemos la 

creación de un blog para mantener a la familia informada de aquello que se lleve 

a cabo en el aula, así como el uso de recursos y herramientas digitales como my-

ebook (creación de una revista digital que muestre la experiencia del aula), kizoa 

(creación de una presentación con actividades y trabajos realizados) o podcast, 

entre otros. 

Así pues, consideramos que esta propuesta didáctica de educación emocional 

puede contribuir a prevenir comportamientos inadaptados, ya que facilita el 

desarrollo del alumnado en una dimensión muy importante, la dimensión afectivo-

emocional tan necesaria para su desenvolvimiento en la vida diaria. Y, además, 

contribuye a acercar al alumnado al mundo de la lectura y la literatura infantil. 
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“LITTLE POEMS ABOUT ANIMALS”. LA POESÍA EN EL AULA DE 
INGLÉS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Mª Encarnación Carrillo García 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

El carácter auténtico de la Literatura la convierte en un recurso de indiscutible 

valor dentro de un Enfoque Comunicativo de la Enseñanza de las Lenguas 

Extranjeras, donde se pretende que el alumnado aprenda una lengua y tenga la 

capacidad de utilizarla en contextos socioculturales determinados y de manera 

adecuada. 

Utilizar la Literatura en el aula, y en concreto la Poesía, puede proporcionar 

múltiples beneficios, además de favorecer una gran variedad de actividades que 

permiten una forma diferente, innovadora y motivadora de enseñanza en el aula 

de lenguas extranjeras, y queda enmarcado dentro de un Enfoque Comunicativo 

Intercultural de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas. 

Autores como Collie y Slater (1987), Maley y Duff (1989), Pirrie (1987), Lazar 

(1993), Bassnett y Gundy (1993) destacan los aspectos positivos de la utilización 

de la poesía en el aula de lenguas extranjeras debido a que: 

• La desviación de la norma que la caracteriza, puede ser 

objeto de discusión en el aula y de sensibilización sobre la función 

poética del lenguaje. 

• El alumnado puede sentirse aliviado cuando se usa poesía en 

el aula de segundas lenguas, ya que proporciona seguridad en su 

lectura y escritura pues, por un lado se encuentra con la repetición 

de estructuras y patrones fácilmente reconocibles que ayudan a su 

comprensión, y por otro,  debido a su extensión, se requiere  una 

cantidad pequeña de vocabulario para entenderlo. 
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• Ayuda al conocimiento de otro registro diferente de la lengua 

extranjera, a penas utilizado en los libros de texto y otros materiales 

educativos. 

• Su temática conecta fácilmente con el alumnado a un nivel 

personal y afectivo. 

• Mejora y facilita la memorización del vocabulario. 

• Ayuda a practicar otra lengua, dando la oportunidad a los 

alumnos y alumnas de actuar en y con la lengua extranjera, 

aprendiendo un poema y recitándolo, por ejemplo. 

• La brevedad de los textos poéticos los convierte en un 

instrumento eficaz que se adapta perfectamente a la duración y 

estructura de una clase en segundas lenguas. 

• Por las características de la poesía, cada uno de los poemas 

que utilicemos se convierten en pequeños mundos independientes, 

que no necesitan de otros recursos para su efectiva existencia 

dentro del aula a partir de los cuales desarrollar múltiples 

actividades. 

• El ritmo y estructura de los poemas son una ayuda eficaz en 

la memorización de los diferentes ítems lingüísticos. 

• Por su sonoridad es un excelente recurso para ser leído o 

recitado de forma coral, o individual, favoreciendo las actividades 

donde se lea y recite de manera dramatizada. 

• Con la poesía podemos tratar temas, que no se suelen tratar 

en el área de lenguas extranjeras, relacionados con los sentimientos 

personales del alumnado como son: el amor, la muerte, y 

experiencias emocionales diversas, entre otros.  

• Pueden tratar temáticas directamente relacionadas con las 

experiencias emocionales de los alumnos y alumnas, su uso ayuda 

a incrementar la motivación. 
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• Con la poesía podemos favorecer las relaciones 

interculturales, pues ayudan a que los lectores y lectoras se 

conciencien de que hay experiencias universales que trascienden a 

todas las culturas. 

• Se pueden realizar una gran variedad de actividades como: 

role-play, cartas, juegos variados (guessing games), rompecabezas 

(jigsaw tasks) entre otras. 

• Ayudan a desarrollar las cuatro destrezas, las orales: 

escuchar y hablar; y las escritas: leer y escribir. 

• Utilizando la poesía en el aula podemos planificar actividades 

que promuevan el trabajo en grupo y en parejas, favoreciendo  la 

colaboración entre el alumnado. 

Con el proyecto de innovación titulado “Little Poems About Animals” buscábamos 

trabajar la Lengua Inglesa en Educación Infantil  a través de la poesía, creando 

poemas y diseñando actividades en torno a cada poema. Ambas propuestas, 

poemas y actividades, son originales y están diseñados expresamente para el 

desarrollo y la puesta en marcha del proyecto de innovación. Este proyecto fue 

financiado por el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia en el 

curso 2008-2009, y desarrollado durante desde entonces hasta el curso 2013-

1014, y se puso en práctica en el CEIP Las Tejeras de Alcantarilla (Murcia). 

Los poemas creados tratan sobre “Little Animals” para el nivel de tres años, “Farm 

Animals” para el nivel de cuatro años y “Wild Animals” para el nivel de cinco años, 

además se han realizado una propuesta de actividades lúdicas y creativas como 

juegos y trabajos plásticos sobre el tema. 

 

Metodología 

Las fases del proyecto de innovación han sido tres:  

Fase 1: Creación de poemas: se crearon diez poemas para cada nivel de 

educación infantil: 

• Little Animals: diez poemas sobre animales pequeños para el 

nivel de tres años: Spider, buttlerfly, ladybird… 
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• Farm Animals: diez poemas sobre animales de la granja y 

domésticos: dog, cat, horse… 

• Wild Animals: diez poemas sobre animales salvajes: lion, 

tiger, elephant… 

Fase 2: Diseño de actividades para cada poema: 

Las sesiones de inglés en educación infantil tienen una duración de treinta 

minutos en los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Murcia. Y 

se distribuyen en dos sesiones semanales en el aula de tres años, y tres 

sesiones semanales en el aula de cuatro y cinco años.   

Este aspecto se ha tenido en cuenta a la hora de diseño de las actividades, 

de manera que el trabajo en el aula con cada poema tiene tres momentos 

durante cada sesión. A cada poema lo acompañan tres tipos de 

actividades: 

• Actividades previas a la práctica del poema. 

• Actividades a realizar mientras se escucha o recita el poema. 

• Actividades posteriores al recitado del poema. 

Durante la segunda fase del proyecto de innovación se ha diseñado y programado 

las actividades relacionadas con cada poema 

Fase 3: Puesta en marcha del proyecto de innovación: desde el curso 2008-2009 

hasta el curso 2013-2014. 

 

Resultados 

A continuación vamos a enumerar los poemas creados y las actividades 

relacionadas con ellos. 

POEMS (Títulos): 

• LITTLE ANIMALS (Nivel 3 años): Buttlerfly, Bee, Ladybird, Mosquito, 

Spider, Worm, Birds, Frog, Mouse, Grasshopper. 

• FARM ANIMALS (Nivel 4 años): Dog, Cats, Horse, Rabbit, Squirrel, 

Duck, Pig, Sheep, Goat, Cow. 
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• WILD ANIMALS (Nivel 5 años): Two Little Monkeys and the 

Elephant, The Crocodile, Penguin, Lion, Giraffes, Tiger, 

Hippopotamus, Camel, Zebras, Monkey. 

 

ACTIVIDADES (Tipos): 

Después de poner en práctica el Proyecto de innovación planificado se pudo 

constatar que la estructura de una sesión tipo relacionada con los poemas 

funcionaba muy bien siguiendo la siguiente propuesta de actividades:  

• Actividades previas: revisión del vocabulario relacionado con el 

poema, en gran grupo e individuales: sombrero musical, el teléfono 

roto, ¿qué hay en la bolsa? (acertar el animal que hay dentro), 

buscar el animal en la clase, juego de mímica para acertar el animal, 

follow de leader (el líder hace de un animal y los demás tienen que 

imitarlo), spinner, what’s missing?. 

• Actividades en la acción de recitar: actividades para realizar 

mientras se recita el poema, en gran grupo e individuales: 

escenificar el poema en silencio mientras el profesor lo dice, realizar 

sonidos ante determinada palabra que oigan en el poema, realizar 

acciones ante determinada palabra que oigan en el poema 

(palmada), dramatización con disfraces y caretas del poema.  

• Actividades posteriores: actividades en las que se consolida lo 

aprendido, en gran grupo e individuales. Realización de trabajo 

plástico relacionado con el poema: dibujo libre del animal aprendido, 

pintar el animal aprendido, mural colectivo con los dibujos que 

realizan, confeccionar mi libro de animales con los trabajos plásticos 

realizados. 

 

Resultados 

Este proyecto de innovación se ha desarrollado durante seis cursos académicos, 

desde el curso 2008-2009 hasta el curso 2013-2014.  
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Como resultado del trabajo se han obtenido una colección de treinta poemas 

fáciles de memorizar y que ayudan al aprendizaje del vocabulario en inglés. Y se 

han diseñado una serie de actividades para profundizar en el aprendizaje de cada 

poema y en las expresiones que ellos contienen, a través de la cual hemos 

conseguido recopilar un banco de actividades valiosas que acompañan nuestra 

acción en el aula y a través de las cuales podemos conseguir los objetivos 

propuestos en casa sesión.  

Finalmente decir que durante su duración se ha reflexionado acerca de la 

efectividad del proyecto en cuanto a los poemas creados y a las actividades 

realizadas. Pudiendo constatar que es una propuesta metodológica rica y 

motivadora, y eficiente que permite trabajar el área de inglés en infantil 

adaptándose a las sesiones de treinta minutos que hay establecidas por ley. 

A continuación exponemos una serie de fotografías que ilustran algunas de las 

actividades realizadas con el poema Tiger: 

 

 

Tiger, tiger, tiger 

Yellow and brown 

Tiger, tiger, tiger 

Let me see your tail 

Tiger, tiger, tiger 

I don’t want to wait. 

 

Tabla 1. Poema Tiger 
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Foto 1. Niño disfrazado para realizar la actividad oral de dramatización. 

 

 

Foto 2. Actividad plástica sobre el poema Tiger: crear un tigre. 

 

 

Foto 3. Actividad final, obra plástica sobre el poema Tiger. 
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Discusión y conclusiones 

La literatura infantil y juvenil en el aula de lenguas extranjeras nos da la 

posibilidad de utilizar un recurso auténtico que garantiza el uso real y significativo 

de la lengua extranjera, a la vez que se incide en su aprendizaje. Nos brinda la 

oportunidad de utilizar un recurso que ofrece al alumnado multitud de datos sobre 

el país extranjero y sobre la lengua objeto de estudio: autores, ilustradores, estilos 

de vida diferentes, expresiones, diálogos…Incluirla en nuestra práctica de aula 

propiciará el aprendizaje significativo del alumnado y su nivel de competencia 

comunicativa.  

En la actualidad la enseñanza bilingüe empieza a ser una realidad en nuestro 

país, desarrollar propuestas de enseñanza-aprendizaje a través de la Literatura 

Infantil y Juvenil, enriquecerá la práctica diaria del profesorado y facilitará el 

aprendizaje significativo del alumnado. Es un recurso muy valioso que cargará de 

significado nuestro trabajo en el aula, es una apuesta diferente al libro de texto, 

donde la lengua extranjera en ocasiones y de algún modo parece ser 

“empaquetada” de manera artificial, para ser estudiada en el contexto también 

“artificial” del aula de inglés. Aprender una lengua a través de acciones educativas 

auténticas que deriven en un aprendizaje enriquecerá nuestras propuestas como 

maestros y profesores y mantendrá a nuestros alumnos con el grado de 

motivación suficiente para que su aprendizaje se desarrolle en las mejores 

condiciones posibles y la consecución de nuestros objetivos didácticos pueda 

alcanzar niveles de excelencia. 
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PROPUESTA DE TRABAJO COOPERATIVO BASADA EN LA 
METODOLOGÍA DE RINCONES PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DISTINTAS CAPACIDADES EN EL SEGUNDO CICLO DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL UTILIZANDO COMO RECURSO LA 

PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 
María del Mar Ruiz Paredes 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

El sistema educativo actual exige que se trabajen en las aulas las distintas 

capacidades y que se dé una  respuesta eficaz a las diferentes necesidades de 

los alumnos y a los distintos ritmos de aprendizaje.  Se hace especial hincapié en 

la atención a la diversidad porque ésta supone un medio de enriquecimiento. 

Estas capacidades deben ser desarrolladas desde el sistema educativo e iniciarse 

desde los primeros niveles. Aprender va unido a hacerlo en grupo, se facilita la 

tarea a todos los alumnos y se mejora la calidad educativa. Un método para 

trabajar en las aulas de la Educación Infantil es el método por proyectos 

educativos. Con ellos indirectamente se está involucrando el trabajo cooperativo 

en las aulas, enseñando a los más pequeños a trabajar en grupo, confrontando 

con otros sus ideas,  llegando a acuerdos, a aprender del error, etc. 

Son muchos los argumentos que abogan por el aprendizaje cooperativo en el 

proceso educativo, y entre ellos  señalamos los siguientes: 

• El aprendizaje cooperativo es una condición y un instrumento para la 

inclusión, para el desarrollo de la solidaridad y de la cohesión social. 

• El aprendizaje cooperativo es una finalidad del sistema educativo y, a su 

vez, un medio para el desarrollo de las competencias básicas. 

• La estructura cooperativa de la actividad en el aula permite el desarrollo de 

           estrategias para la atención a la diversidad.  
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Las ventajas de poner en práctica el aprendizaje cooperativo dentro de un aula de 

Infantil son las siguientes: 

•  Reduce la ansiedad. 

•  Fomenta la interacción. 

•  Incrementa la confianza en uno mismo y la autoestima. 

•  Aumenta la motivación. 

•  Constituye un enfoque y una metodología que suponen todo un desafío a 

la Creatividad y a la Innovación en el Sistema Educativo.  

Pero por otro lado,  muchas de las aplicaciones de la Web 2.0 resultan ser 

herramientas idóneas para apoyar este proceso: los tablones virtuales, las 

presentaciones de fotos... para trabajar diferentes aspectos de la cohesión; las 

documentos compartidos en línea y, en general, cualquier aplicación de edición 

compartida (aplicaciones para crear mapas conceptuales, Google maps, 

Voxopop, grupos de Diigo,...). así como herramientas como foros, chats, redes 

sociales (Edmodo, Facebook, Twitter...) para trabajar con las estructuras 

cooperativas en el área; y por último, los portafolios digitales, los programas para 

la creación de rúbricas y las propias redes sociales para establecer los cuadernos 

y planes de equipo. 

El aprendizaje cooperativo en Educación Infantil debe garantizar la participación 

equitativa de todo el alumnado, la interacción simultánea entre ellos y la 

autorregulación del aprendizaje. Es por ello por lo que se basa en la enorme 

importancia que tiene la interacción social en cualquier ámbito educativo (Cano 

Tornero, 2007). Pero este tipo de aprendizaje alcanza un mayor auge al integrar 

las TIC en el proceso educativo pues sirve como apoyo a la docencia y 

proporciona a la enseñanza el aprendizaje de las herramientas necesarias con las 

cuales el alumno no solo trabaja a su propio ritmo como una respuesta positiva a 

la enseñanza a través de la tecnología, sino que también se fomenta el trabajo 

colaborativo que proporcionan los entornos virtuales de aprendizaje que son 

verdaderas comunidades de aprendizaje que potencian aun más este proceso.  

El hecho de integrar las TIC en el proceso educativo es sin lugar a dudas un gran 

apoyo a la docencia y proporciona a la enseñanza el aprendizaje de las 
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herramientas necesarias con las cuales el alumno no solo trabaja a su propio 

ritmo como una respuesta positiva a la enseñanza a través de la tecnología, sino 

que también se fomenta el trabajo colaborativo que proporcionan los entornos 

virtuales de aprendizaje que son verdaderas comunidades de aprendizaje que 

potencian aun más este proceso. Y es que hemos de ser conscientes que el uso 

de metodologías cooperativas en las aulas permite respetar las realidades 

socioculturales y evolutivas de cada uno de los alumnos y alumnas. (Díaz-

Aguado, 1992, 1994). 

Un medio de poner en práctica una metodología cooperativa en el aula de 

Educación Infantil es trabajar por rincones. Son numerosos los autores/as que 

destacan la idoneidad de esta forma de trabajar los distintos centros de interés: 

Laguía y Vidal o Martín,  entre otros. 

Mediante los rincones de trabajo creamos espacios diferenciados donde, por 

pequeños grupos y mediante el juego, los niños y niñas investigan, exploran, 

crean hipótesis y aprenden a convivir. En estos espacios se puede trabajar tanto 

colectivamente como individualmente, pero siempre se respeta el trabajo de los 

compañeros y compañeras, a interaccionar, a conocerse, a observar a los demás 

y a aprender los unos de los otros. 

La perspectiva de trabajar cooperativamente en las aulas supone cambiar el 

enfoque de la escuela tradicional centrada en el aprendizaje “reproductivo” de 

contenidos conceptuales y competitivos, por una inclinación enfocada a la 

consecución de competencias que permitan al alumnado desarrollar 

conocimientos funcionales para la vida real.  

Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, no solamente hablamos de un 

cambio de “mentalidad”, sino que hablamos de un cambio metodológico. El 

aprendizaje cooperativo requiere gran implicación no solo por parte del 

profesorado, sino que el alumnado pasa a ser el protagonista de su propio 

proceso de aprendizaje, por tanto, la implicación los/as alumnos/as es 

fundamental. Les permite desarrollar un aprendizaje significativo, real y funcional.  

Y teniendo en cuenta esto, los niños y niñas tienen que desarrollar, 

imprescindiblemente, una serie de habilidades sociales y actitudes tales como el 
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respeto, la colaboración, o la ayuda mutua para conseguir afianzar en su 

aprendizaje. 

Antes de comenzar a trabajar el Aprendizaje Cooperativo hemos de ser 

conscientes de que éste es un método que abarca un conjunto de técnicas para la 

conducción del aula, en donde los estudiantes trabajan en unas condiciones 

determinadas en grupos pequeños, desarrollando una actividad de aprendizaje y 

recibiendo evaluación de los resultados conseguidos. No basta trabajar en grupos 

pequeños para que se de aprendizaje o trabajo cooperativo, es necesario que 

exista una interdependencia positiva entre los miembros del grupo, una 

interacción directa “cara a cara”, la enseñanza de competencias sociales en la 

interacción grupal, un seguimiento constante de la actividad desarrollada y una 

evaluación individual y grupal. 

 

Propuesta de trabajo 

El uso de metodologías colaborativas, no solo implican la adquisición de 

aprendizajes cooperativos, sino que a través de ellas podemos hacer que los 

niños y niñas aprendan los contenidos propios que se marcan desde las leyes 

educativas que rigen nuestro sistema educativo. La adquisición de destrezas y 

habilidades que aparecen en el currículo de Educación Infantil como la realización 

de actividades de manera cada vez más autónoma, la utilización de diferentes 

lenguajes para comunicarse y expresarse y la manipulación activa del entorno 

para desarrollar aprendizaje, se pueden lograr mediante el aprendizaje 

cooperativo en los diferentes rincones del aula, o lo que es lo mismo, de la 

metodología de rincones que permite adaptarse a todo tipo de aulas y contextos, 

ya que se trata de una metodología abierta.  

En el aprendizaje cooperativo, son los propios niños y niñas los protagonistas del 

proceso de aprendizaje. Y para fomentar que los estudiantes experimenten, 

manipulen, corrijan, conjeturen..., las TIC ponen a disposición de éstos todo un 

mundo de recursos a su alcance. 
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Nuestra propuesta se ajusta al siguiente esquema: 

 

 

Figura1. Lago, JR.: Cooperar para aprender. Aprender a cooperar 

 

• Ámbito A: cohesión de grupo. Lo primero que tenemos que conseguir es 

que el grupo clase se encuentre suficientemente cohesionado. Para ello, se 

utilizan diferentes dinámicas. Y corresponde a la maestra tener que analizar 

cuáles son las necesidades de su grupo en este nivel y decidir qué dinámicas 

son las más idóneas de aplicar. Existen muchas dinámicas cooperativas que 

trabajan la cohesión: La maleta, El mundo de colores, El grupo nominal, La 

entrevista, El equipo de Manuel...  Estas dinámicas mejoran el clima del aula y 

desarrollan valores y actitudes imprescindibles para un trabajo cooperativo. Es 

la antesala de la puesta en práctica de un trabajo cooperativo en el área. 

      El segundo paso es la formación de los grupos. Si vamos a enseñar al 

alumnado a trabajar en equipos tenemos primero que crearlos. Para organizar 

los equipos -que deberán ser heterogéneos para resultar realmente efectivos- 

se nos propone dividir el grupo clase en tres grandes grupos: los alumnos más 

capacitados para dar ayuda a los demás (no necesariamente más capaces 

académicamente), los niños y niñas que más ayuda necesitan y el resto. A la 

hora de crear los equipos los integraremos con una persona del primer grupo, 

una del segundo y dos del tercero de la siguiente forma: 
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Figura 2. Laboratorio de Psicopedagogía. Universidad de Vic (2008) 

 

Una vez formados los diferentes grupos, el tercer paso que al que tenemos 

que llegar es introducir algún elemento que regule la interacción dentro del 

grupo y asegure la cooperación.  

• Ámbito B: trabajo en equipo como recurso para enseñar. En este ámbito 

se aplican diferentes estructuras simples y complejas que organizan la 

actividad de clase de forma cooperativa para aprender cualquier contenido del 

área.  

• Ámbito C: trabajo en equipo como contenido a enseñar. El alumnado no 

sabe trabajar en equipo, así que parte importante de este proceso es 

enseñarles a autorregularse dentro del equipo.  

Una vez establecidos los correspondientes equipos, y atendiendo a la interacción 

y cooperación pasamos a elegir las herramientas TIC más adecuados para 

nuestra propuesta. En este caso, nos hemos decantado por el uso de la PDI 

debido a las enormes  ventajas que nos ofrece la Pizarra Digital Interactiva como 

recurso. 

Cano Tornero (2007) opina que el aprendizaje cooperativo se basa en la enorme 

importancia que tiene la interacción social en cualquier ámbito, cobrando mayor 

auge al integrar las TIC en el proceso educativo pues sirve como apoyo a la 
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docencia y proporciona a la enseñanza el aprendizaje de las herramientas 

necesarias con las cuales el alumno no solo trabaja a su propio ritmo como una 

respuesta positiva a la enseñanza a través de la tecnología, sino que también se 

fomenta el trabajo colaborativo que proporcionan los entornos virtuales de 

aprendizaje que son verdaderas comunidades de aprendizaje que potencian aun 

más este proceso. 

Light y Blaye (1990) afirman que el uso de las TIC contribuye a mejorar el 

rendimiento escolar a través de la interacción entre docentes y alumnos, y 

alumno-alumno en el trabajo colaborativo o cooperativo dentro del aula. Y es que 

Los alumnos, en los equipos de aprendizaje cooperativo, concurren para aprender 

y, aprenden a cooperar, en la medida que estas nuevas tecnologías y, más 

concretamente, Internet, contribuyen al logro de estos objetivos “aprender los 

contenidos escolares”, y “aprender a colaborar y a cooperar”, como un contenido 

escolar más. 

Las tecnologías de la Información y Comunicación son instrumentos y materiales 

de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas 

formas de aprender, estilos y ritmos de los alumnos. Es por este motivo por el que 

en la última década los instrumentos que proporcionan las TIC facilitan el trabajo 

en grupo, el desarrollo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la 

cooperación y el desarrollo de la personalidad de los alumnos. 

Objetivo de nuestra propuesta de trabajo: 

• Usar las nuevas tecnologías a la hora de mejorar la interacción entre 

iguales y el trabajo en pequeños grupos dentro del aula.  

• Promover el uso de recursos TIC para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos, su creatividad, e incorporar. 

 

Actividades 

Comenzamos enseñando al grupo clase una serie de habilidades sociales 

necesarias para poder trabajar cooperativamente en el aula: dar y pedir ayuda 

directamente, no juzgar los errores de los demás, animar y reconocer el trabajo de 
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cada uno, respetar a los demás como son, explicar un concepto tantas veces 

como sean necesarias para que el compañero lo comprenda...  

Y antes de comenzar con las actividades, recordemos que el rol de la maestra 

será el de ir resolviendo las posibles dudas, controlando la actividad, la 

participación, una interacción entre todos, etc.; su función es la de un guía tanto 

de las tareas (aprendizajes) como de las personas (desarrollo de las capacidades 

y habilidades). 

Dado que en la clase tenemos cuatro rincones en los que se puede practicar el 

juego innato de modo individual y grupal, comenzamos distribuyendo las 

diferentes actividades por los rincones y poniendo un logotipo a cada uno de los 

grupos de trabajo formados, y por supuesto, a repartir los cargos y funciones de 

los miembros de cada equipo, con el fin de que cada uno de los alumnos sepa 

perfectamente cuál es su rol y su trabajo dentro del grupo. 

Cargos que ostentan los diferentes miembros del  grupo: 

 

Tabla 1.- Responsabilidades dentro de cada grupo 
Portavoz Anima a los miembros a trabajar y habla en nombre 

del grupo. 
Secretario Rellena las hojas de control del grupo. 
Encargado del silencio Controla el tono de voz y las intervenciones para 

poder trabajar. 
Responsable del material Trae y recoge el material para poder trabajar y 

cuida que sea respetado por todos los demás 
miembros del grupo. 

Ayudante Ayuda a los diferentes miembros del grupo y ocupa 
el lugar del que falte para que el grupo salga 
adelante. 

 

Una vez establecidos los grupos y los cargos dentro de los mismos, pasaremos a  

elegir el rincón de trabajo de cada grupo. Para ello, los alumnos de cada grupo 

formarán una pequeña asamblea y seleccionarán un rincón de trabajo, dando a 

conocer los motivos de su elección.  

Seguidamente asignaremos una actividad a cada uno de los rincones: 
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- El rincón de la plástica.- Montaremos un experimento para que los niños 

descubran cómo sacar un color secundario partiendo de la mezcla de los 

colores básicos.  

- El rincón de los inventos.- En este espacio montaremos un cubo con agua 

y diferentes objetos: de hierro,, de corcho, de papel, de plástico... y 

comprobaremos qué materiales flotan y cuáles se hunden en el agua. 

- En el rincón de los cuentos colocaremos unos cuantos folios,  colores y 

lápices. En un sobre cerrado iremos dando pistas cortitas y fáciles sobre el 

personaje que queremos que los niños coloreen respecto a un cuento 

trabajado en clase. Los alumnos podrán hablar hasta alcanzar un consenso 

sobre cuál puede ser el personaje, y una vez alcanzado el acuerdo, 

guardarán silencio y todos pasarán a dibujar y nombrar en folios al 

personaje del cuento, pero sin poder hablar esta vez. 

- En el rincón de las Ciencias trabajaremos las diferentes hojas del otoño: 

tamaños, formas... y pasaremos a pintarlas con colores típicos del otoño. 

Una vez que los grupos hayan terminado, pasaremos a hacer uso de la PDI a 

través del Glogster que hemos preparado y donde hemos insertado todas las 

actividades de los diferentes rincones para que toda la clase pueda ver y actuar 

globalmente en los diferentes rincones. Todo el alumnado junto al docente podrá 

ver las fotos de los compañeros trabajando, los logros que han obtenido, escuchar 

las explicaciones de los diferentes miembros de los grupos, y a la vez, poder 

participar en las actividades grupales distintas que se han hecho en el resto de 

rincones. Al final, todo el alumnado realiza las mismas actividades de un modo 

cooperativo. 

 Como observamos esta forma de trabajo es muy enriquecedora y el trabajo 

cooperativo de cada grupo ayuda a lograr un aprendizaje significativo de la unidad 

didáctica, en este caso la correspondiente al otoño. 

 

Evaluación 

El proceso de aprendizaje de cada centro de interés, ha sido valorado mediante 

una evaluación continua y formativa, en habilidades sociales y de conceptos, por 
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parte de los alumnos mediante la culminación de la puesta en común y realización 

de varios murales que podrán insertarse una vez acabados en el Glogster. 

Se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Protocolos de observación en función de los criterios de evaluación 

cooperación, interacción social directa, comportamiento en el grupo, actitud 

positiva, para cada uno de los centros de interés realizados de forma 

cooperativa.  

• Ficha de observación individual: en ella se anotarán todas las 

apreciaciones que se observen sobre la conducta, interés, motivación, 

participación, alta autoestima, rendimiento, etc., por parte de los niños. 

Ítems  para evaluar todo el proceso:  

• Interdependencia positiva; podemos comprobar si se da interdependencia 

positiva observando si los niños y niñas interactúan entre sí, si recogen los 

materiales o incluso con el tono de la voz ya que, aunque estén divididos 

en varios grupos, lo que se haga en un grupo puede afectar a los otros 

grupos, o incluso a los compañeros/as del mismo grupo.  

• Responsabilidad individual y grupal. Evaluaremos si cada niño/a conoce 

qué es lo que tiene que hacer, por tanto, si uno de ellos/as no respeta a 

sus compañeros, no cumple las normas o no cuida los materiales, puede 

hacer que el resto de niños y niñas no sigan trabajando.  

• Interacción estimuladora. Aquí evaluaremos el comportamiento de los 

niños y niñas dentro del aula: si un niño/a anima a otro/a a investigar, o si 

por lo contrario, si un niño/a molesta a otro/a y éste/a deja el grupo y la 

actividad que está haciendo en ese momento.. 

• Habilidades interpersonales y grupales. Con este ítem evaluaremos las 

habilidades sociales y grupales que les permitan a los niños trabajar 

cooperativamente: si desarrollan actitudes de respeto, de escucha, de 

colaboración, ayuda mutua, etc. 

• Evaluación grupal. La evaluación, grupal la asociamos a las distintas fases 

de evaluación que llevaremos a cabo durante todo el proceso, desde la 

observación participante y las autoevaluaciones individuales de cada una 
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de las sesiones, hasta el la evaluación final de todo el conjunto de 

rincones. 

 

Conclusiones 

El Aprendizaje Cooperativo reduce la ansiedad, fomenta la interacción, 

incrementa la confianza en uno mismo y la autoestima, aumenta la motivación, y 

constituye, ciertamente, un enfoque y una metodología que suponen todo un 

desafío a la Creatividad y a la Innovación en el Sistema Educativo. Como 

generador de factores de socialización, no sólo debe incorporar dentro del 

currículo el aprendizaje de habilidades de relación social, sino que, para que el 

individuo aprenda a cooperar de manera eficaz, debe organizar de forma 

cooperativa los centros escolares y, muy especialmente sus aulas. 

Integrar las TIC en el proceso educativo es sin lugar a dudas un gran apoyo a la 

docencia y proporciona a la enseñanza el aprendizaje de las herramientas 

necesarias con las cuales el alumno no solo trabaja a su propio ritmo como una 

respuesta positiva a la enseñanza a través de la tecnología, sino que también se 

fomenta el trabajo colaborativo que proporcionan los entornos virtuales de 

aprendizaje que son verdaderas comunidades de aprendizaje que potencian aun 

más este proceso.    

 Pero sin duda, es el educador quien debe jugar un rol activo en el aprendizaje y 

comprender que los estudiantes aprenden mejor en talleres, grupos, laboratorios 

ya que esto ayuda a los que tienen menos facilidad para resolver problemas. El 

docente debe ser el que diseñe situaciones que generan problemas, quien 

organice el grupo y documente a éste, ya que sólo se construye lo que se 

comprende y que sólo se interioriza cuando se comprende.  

Pero como anteriormente hemos mencionado, el uso de las TIC en las aulas de 

Educación Infantil es una poderosa herramienta que los docentes no podemos 

obviar, no sólo porque sea una obligación legislativa, sino por la utilidad y 

facilidades que puede aportar a nuestras clases y porque pueden ser de gran 

ayuda para el alumnado que, con métodos tradicionales, no terminan de entender 

bien algunos conceptos complejos y difíciles de comprender, a priori. 
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EL USO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO PARA 
TRABAJAR MATEMÁTICAS:  

¡EN EL TEATRO ROMANO TODO CUENTA! 

Ainhoa Escribano-Miralles, Víctor Francisco García-Cristóbal 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

Trabajo por competencias 

Actualmente, dentro de las escuelas encontramos el término competencia, en 

ocasiones descrito por los profesores como una utopía carente de sentido e 

inviable. El currículo de Educación Infantil sostiene que el alumnado de esta etapa 

tiene que desarrollar durante la misma una serie de capacidades que 

posteriormente cuando se pase a la etapa de Primaria se convertirán en 

competencias. 

En el currículo de Educación Primaria vienen recogidos los objetivos de la etapa 

y, concretamente, para el área de matemáticas dice que los alumnos deben 

“desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 

las situaciones de su vida cotidiana” (BORM, 2007). 

Asimismo, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria dice que, aunque 

las competencias se deben adquirir al finalizar la enseñanza básica, la Educación 

Primaria ha de contribuir a su consecución, a través de las distintas áreas en que 

se organiza (BOE, 2006). 

Según defiende Àngel Alsina (2010) la implantación de la adquisición de 

competencias básicas en el currículum oficial tiene como finalidad “formar a 

personas con un mayor grado de eficacia para afrontar los problemas reales que 

plantea la vida, más allá de los académicos” (p. 1).  
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Los procesos matemáticos en Educación Infantil 

Para que todo esto pueda conseguirse en el aula de Educación Infantil este autor 

considera necesario relacionar los contenidos matemáticos con los que se trabaja 

en el aula de Educación Infantil (razonamiento lógico-matemático, numeración y 

cálculo, geometría, medida y estadística y probabilidad) con los estándares de 

procesos matemáticos (NCTM, 2000) que son: resolución de problemas, 

razonamiento y demostración, comunicación, conexiones y representación. 

Tomando los palabras de Alsina (2012), impulsor en España de esta forma de 

trabajar las matemáticas, los procesos matemáticos son “las herramientas que 

nos proporcionan las matemáticas para trabajar los diferentes contenidos” (p. 2). 

Según el autor en España los procesos matemáticos no se han trabajado desde 

edades tempranas debido a diversos motivos (Alsina 2012): 

• Escasa formación inicial en Didáctica de las Matemáticas 

• Poca investigación en educación matemática en las primeras edades 

• Nula consideración de los procesos matemáticos en los currículos de 

Educación Infantil 

• Déficit de instrucciones curriculares para trabajar los procesos en esta 

etapa. 

No obstante, trabajar a través de los procesos matemáticos no es una tarea ardua 

sino que se pueden realizar experiencias a través de aspectos de la vida cotidiana 

de modo que se trabajen todos estos aspectos. 

De este modo, el trabajo de las matemáticas a través de fichas o libros de texto 

no tienen ningún sentido y se deben establecer experiencias organizadas en 4 

fases (Alsina, 2012): 

1. Matematización del contexto 

2. Trabajo previo en el aula 

3. Trabajo en contexto 

4. Trabajo posterior en el aula 
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Uso de las salidas escolares 

Además, todo esto permite crear experiencias fuera del aula en las que a partir de 

los recursos que nos ofrece el patrimonio cultural se puede llegar a trabajar las 

matemáticas dentro de un contexto concreto. Se desarrollan unas salidas con un 

fin didáctico concreto, estas salidas según Vilarrasa (2003) reciben el nombre de 

salida de experimentación pues se realiza una fase inicial con actividad en el aula, 

la salida como trabajo de campo considerada la fase de desarrollo y, por último, 

una actividad en el aula como fase de síntesis. 

 

Justificación de la propuesta 

Debido al carácter que presenta la etapa de Educación Infantil cuyas 

orientaciones metodológicas, como se recoge en el Decreto 254/2008, de 1 de 

agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación 

Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, versan en principios 

como el aprendizaje globalizado, el aprendizaje significativo y el aprendizaje 

heurístico. Surge esta propuesta de innovación en el aprendizaje de las 

matemáticas en contexto.  

El alumnado de Educación Infantil debe realizar aprendizajes significativos, 

esto quiere decir que el niño debe establecer numerosas relaciones entre lo que 

ya conoce y lo que ha de aprender, y tiene como consecuencia la integración de 

los conocimientos, lo que permitirá aplicar lo aprendido en una situación a otras 

situaciones y contextos.  

En el Decreto 254/2008 también se estima que en esta etapa  se deben propiciar 

múltiples relaciones entre los conceptos para que cada alumno construya y 

amplíe el conocimiento estableciendo conexiones entre lo que ya sabe y lo nuevo 

que debe aprender, y dé significado a dichas relaciones.  

El principio de globalización defiende que se deben aproximar a los niños a lo 

que han de aprender desde una perspectiva integrada y diversa. Se debe realizar 

un tratamiento transdisciplinar entre las distintas áreas de conocimiento: 

conocimiento de sí mismo y autonomía personal; conocimiento del entorno y 

lenguajes: comunicación y representación.  
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Y por último, se puede afirmar que en esta etapa el juego se considera una 

conducta universal que los niños manifiestan de manera espontánea por lo que en 

educación infantil hay que considerarlo un recurso pedagógico. En el currículum 

de Educación Infantil se afirma que los niños han de aprender en un proceso que 

requiere observación, manipulación, experimentación, reflexión y esfuerzo mental, 

planificando actividad para que las acciones de los alumnos se repitan de manera 

espontánea, en este aspecto toma gran importancia  el aprendizaje heurístico. 

Todos estos aspectos denotan que el aprendizaje de las matemáticas a través del 

contexto es una propuesta que debe desarrollar en la etapa de Educación Infantil 

puesto que responde y defiende todos los principios que esta etapa educativa 

postula. 

Además, todo esto permite crear experiencias fuera del aula en las que a partir de 

los recursos que nos ofrece el patrimonio cultural se puede llegar a trabajar las 

matemáticas dentro de un contexto concreto. Se desarrollan unas salidas con un 

fin didáctico concreto, estas salidas según Vilarrasa (2003) reciben el nombre de 

salida de experimentación pues se realiza una fase inicial con actividad en el aula, 

la salida como trabajo de campo considerada la fase de desarrollo y, por último, 

una actividad en el aula como fase de síntesis.  

 

Objetivos 

Debido a ello, se expone a continuación una experiencia que se puede desarrollar 

en el segundo ciclo de Educación Infantil usando como recurso la salida escolar. 

Ésta cumple los siguientes objetivos didácticos:  

● Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando elementos del 

Teatro Romano, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo 

relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 

● Identificar, representar y comunicar relaciones espaciales y geométricas, 

propiedades y relaciones de objetos y colecciones, y situaciones 

problemáticas. 

● Realizar, de manera autónoma, tareas sencillas para resolver problemas, 

aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa. 



 
 

161 

Experiencia 

Matematización del contexto  

El contexto de aprendizaje que se ha escogido es el Teatro Romano de 

Cartagena (Ilustración 1). Para los niños este espacio despierta mucho interés 

puesto que no es su lugar habitual de trabajo. Además, se incluye éste dentro de 

una salida escolar lo que aumenta el grado de motivación por parte del alumnado.  

Trabajar en un espacio al aire libre permite que los alumnos sean capaces de 

expresarse de manera espontánea, estudiar un contexto cultural e histórico en el 

que es posible el estudio de las matemáticas.   

Para profundizar en las posibilidades que ofrece el contexto elegido, el equipo de 

docentes previamente acude al Museo del Teatro Romano, para hablar con los 

encargados de este lugar con el fin de informarles de que van a realizar una 

salida a ese lugar, en el cual van a trabajar actividades matemáticas. Los 

docentes recogen información acerca de este espacio y de sus características y 

elementos principales con el objetivo de posteriormente en el centro se reúnan 

para matematizar el contexto.  

 

 

Ilustración 1. Teatro Romano Cartagena. Extraída de 
http://farm5.staticflickr.com/4080/4882863252_1186feae51_b.jpg Bajo licencia 

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) 
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Debido a la riqueza de sus estructuras arquitectónicas (cavea, orchestra, scaena 

froms, porticus post scaenam) permite trabajar contenidos matemáticos de todos 

los bloques (Alsina, 2012): razonamiento lógico-matemático (colores de los 

materiales de los elementos arquitectónicos, texturas, seriaciones de altura, etc.); 

numeración y cálculo (cantidades de elementos que encontramos en el Teatro 

Romano, número de escaleras, columnas, etc.); geometría (forma que tienen las 

columnas, la cavea, la fachada escénica…, posiciones, recorridos); medida 

(medida de las columnas medidos el ancho de la clase con cuerdas, qué cuerda 

es más larga…); bien estadística y probabilidad (recogida de datos, como por 

ejemplo, cómo creen que era el Teatro Romano en sus inicios, qué tiempo creen 

que hará cuando se realice la actividad, etc.).   

El equipo docente, después de esta visita en el centro se reúnen para 

matematizar el Teatro Romano, con el fin de concretar los contenidos que se 

pueden trabajar adaptándolos a las características y necesidades de los alumnos 

con los cuales se va a realizar la actividad, y a través de qué procesos 

matemáticos se van a efectuar, teniendo en cuenta los procesos matemáticos que 

establece NCTM (2000): resolución de problemas (se les plantean preguntas, 

problemas… que tienen que resolver a través de la observación); el razonamiento 

y la demostración (los niños justifican, argumentan o explican ese proceso de 

resolución del problema planteado, así como los resultados de sus 

observaciones); comunicación y representación (los niños tendrán que comunicar 

a los demás los resultados, o deberán dibujar, representar o escribir los aspectos 

matemáticos observados) y conexiones (en este apartado se trata de realizar un 

trabajo interdisciplinar a partir de las 3 áreas del currículum de Educación Infantil). 

Trabajo previo en el aula  

Una vez establecidos los contenidos y la manera de trabajarlos, los docentes 

tienen por objetivo comenzar a trabajar este espacio previamente en el aula. Para 

ello, en la Asamblea se introducirá a los alumnos en el contexto que se va a tratar, 

el Teatro Romano.  

En primer lugar, se plantea al alumnado que vamos a acudir al Teatro Romano de 

Cartagena pero no para ver simplemente ese espacio, sino para trabajar en él.  

Se inicia un diálogo con los alumnos para recoger  sus conocimientos previos y 
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experiencias a través de preguntas como: ¿Alguien ha estado en Cartagena? 

¿Habéis visitado algún Teatro Romano? ¿Y un teatro? ¿Qué diferencias creéis 

que tienen?, etc.  

Durante las sesiones realizadas previas a la salida se introducirá a los alumnos en 

el tratamiento de ese espacio. Se averiguará quiénes eran los romanos; qué es un 

teatro romano; los elementos y partes que componen el Teatro Romano de 

Cartagena (para ello, se tendrá en cuenta un plano proporcionado por los agentes 

del Museo).  

Se estudiarán previamente los contenidos y procesos matemáticos que vamos a 

trabajar en el contexto, de modo que los alumnos tendrán un conocimiento previo 

de los objetivos que nos planteamos. Se realizarán actividades del tipo:  

● Calcular los días que faltan para ir de excursión 

● Contar los alumnos que van de excursión y los que no 

● Contar cuánto cuesta la excursión (composición y descomposición de 

cantidades) 

● Antes de la excursión se hace un dibujo del itinerario. Para esta actividad, 

aprovechando las TIC, en primer lugar, se realizará una actividad usando 

Google Maps y Street View.  

● ¿Qué tiempo hará durante la excursión? Establecer hipótesis sobre el 

tiempo que creen que va a hacer el día de la excursión.  

Los niños observan el lugar donde el autobús les dejará y tendrá que determinar 

qué recorrido debemos hacer para llegar a la puerta del Museo Teatro Romano de 

Cartagena. A continuación, ellos de manera autónoma saldrán a la Pizarra Digital 

a marcar el recorrido diseñado.  

También para afianzar el aprendizaje de los elementos y partes que determinan el 

Teatro Romano, se les mostrará imágenes del espacio.  

Por último, en la Asamblea se establecerá un debate en el que los alumnos 

deberán argumentar cuáles son los materiales que se necesitan para realizar la 

propuesta didáctica.  
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Trabajo en contexto 

Los alumnos deben realizar diferentes actividades en el espacio del Teatro 

Romano, las actividades se organizan en función al contenido matemático que se 

esté trabajando y ese contenido a su vez se relaciona con los procesos 

matemáticos (tabla 1):  

 

 

Ilustración 2. Escenario Teatro Romano Cartagena. Extraída 
de://farm2.staticflickr.com/1375/4608555954_09ab047d09_o.jpg Bajo licencia CC 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) 
 

Tabla 1. Contenidos y procesos matemáticos que se pueden trabajar en el Teatro 

Romano 

 Resolución de 
Problemas 

Razonamiento y 
demostración 

Comunicación y 
representación 

Conexiones áreas 
de conocimiento 

R
az

on
am

ie
nt

o 
ló

gi
co

- 
m

at
em

át
ic

o 

¿Cómo son los 
objetos que hay en 
el Teatro Romano? 

Comparar las calidades de 
los objetos del Teatro 
Romano (color, textura, 
formas y colores) 
Clasificar y ordenar objetos 
del gimnasio por diferentes 
criterios y argumentar qué 
criterios se han utilizado. 

Expresar oralmente la 
respuesta a las 
preguntas planteadas. 
Representación 
gráfica (con dibujos) 
de las observaciones 
hechas. 

Lenguajes: 
Comunicación y 
Representación 
 
Conocimiento del 
Entorno 
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N
um

er
ac

ió
n 

y 
cá

lc
ul

o 
¿Cuántos objetos 
hay en el Teatro 
Romano? 
¿Cuántos niños 
hay en el Teatro 
Romano? 

Comparar cantidades de 
objetos que hay en el 
Teatro Romano y justificar 
de cuáles hay más; de 
cuáles hay menos… 

Representar 
gráficamente o con 
representaciones 
convencionales mla 
cantidad de  
Objetos (columnas, 
niños, escaleras…) 
que encontramos en el 
Teatro Romano  

Conocimiento del 
Entorno 
 
 

G
eo

m
et

ría
 

¿Qué recorrido 
podemos hacer 
para ir desde la 
summa cabea 
(parte más alta de 
la cabea) a la 
orchesta?  
¿Qué forma tienen 
las columnas que 
aparecen en el 
frente escénico?  

Argumentar cuál es el 
recorrido más corto para ir 
de la summa cabea hasta 
la orchesta. 
 

Explicar el recorrido a 
sus compañeros 
usando un vocabulario 
geométrico: 
delante/detrás, 
abajo/arriba, 
alrededor, 
derecha/izquierda, etc. 

Conocimiento del 
entorno: Conocer la 
historia del teatro 
Romano su origen y 
la cultura de esa 
civilización Romana 
que vivió en la 
antigua Carthago 
Nova.   

M
ed

id
a 

¿Cómo podemos 
saber cuánto mide 
de largo y de 
ancho el proscenio 
(espacio delante de 
la escena)? 

Argumentar la manera más 
adecuada de medir ese 
espacio, bien usando 
medidas convencionales 
(cinta métrica) o bien 
utilizando medidas no 
convencionales (papel, 
bolígrafos, rotuladores) o 
antropomórficas, (pies, 
manos, pasos…). 
Comprobar si los datos de 
la medida son los 
correctos.  
 

Explicar a los 
compañeros de clase 
los objetos que han 
usado para pedir 
(pies, manos, pasos, 
cinta métrica, 
rotuladores…) y el 
proceso que se ha 
realizado. 
Representar los datos 
en un papel. 
Establecer 
clasificaciones según 
la longitud 
(largo/corto).  

Conocimiento del 
entorno. 
Lenguajes: 
comunicación y 
representación.   

Es
ta

dí
st

ic
a 

y 
pr

ob
ab

ili
da

d 
 ¿Cómo creéis que 

era el teatro 
Romano en la 
época de su 
utilización (años 
del 5 a. C al 1 a. 
C)? 

Argumentar las ideas 
propias, por ejemplo, 
determinar cómo estarían 
colocadas todas las 
columnas, o las estatuas 
que habría, cómo sería la 
fachada del teatro, la 
entrada, etc.  

Exposición de los 
datos recogidos 
(cuántos alumnos cree 
que habría columnas, 
un escenario…). Y 
representación de los 
resultados en un 
diagrama de barras. 

Conocimiento del 
entorno: investigar 
cómo era el Teatro 
Romano en la 
época de su 
construcción.  
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Trabajo posterior en el aula  

Como la actividad se debe desarrollar durante todo un día fuera del centro, el 

trabajo posterior se debe realizar al día siguiente en el aula. Se realizarán 

actividades del tipo:  

● Visionado de imágenes  

Se les proyecta a los alumnos una presentación con las imágenes que se hayan 

podido realizar, y al mismo tiempo se establece un diálogo para que los alumnos 

comuniquen cuáles han sido sus descubrimientos, procurando que utilicen el 

vocabulario matemático. 

● Plano del camino que realizamos desde la parada del autobús hasta el 

Teatro Romano 

Después de la excursión realizamos un plano del camino que siguieron los 

alumnos desde dónde nos dejó el autobús (puerto de Cartagena) hasta el Museo 

del Teatro Romano (Plaza del Ayuntamiento).  

● Representación gráfica del itinerario 

El alumnado tendrá que dibujar el recorrido realizado desde la parada del autobús 

hasta la llegada al Teatro Romano.  

● Cuantificación y comparación  del itinerario 

Se cuantifica la distancia del itinerario para ir desde la parada del autobús, hasta 

la puerta del Museo del Teatro Romano con plastilina, lápices de colores,…A 

continuación, se compara y descubren que obtenemos la misma medida. Con el 

metro se sabe cuánto mide y con las otras unidades no. 

● ¿Qué tiempo hizo durante la excursión? Aceptación o rechazo de la 

hipótesis planteada en el trabajo previo del aula.  

El alumnado deberá ser capaz de determinar la hipótesis previa que se estableció 

en clase acerca del tiempo que iba a hacer durante la excursión, recoger la 

información obtenida sobre el tiempo que hizo en la excursión y contrastar la 

hipótesis de partida, estableciendo si se acepta o se rechaza.   

● Representación gráfica del Teatro Romano 

Se representa gráficamente el trabajo realizado en contexto.  
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Se ponen en común los datos que han obtenido los alumnos, apoyándonos en las 

imágenes realizadas, de forma que sean capaces de comprobar si estos datos 

han sido correctos. 

Los maestros han realizado de forma previa una matematización del Teatro 

Romano que les ha permitido establecer los contenidos que podían trabajarse 

(calidades de los materiales de construcción; la cantidad de elementos de la 

cavea, orchestra, y fachada escénica, número de columnas, etc.). 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que esta actividad no es sólo para 

practicar matemáticas, ya que hace de trabajar contenidos matemáticos, están 

trabajando aspectos relacionado con el conocimiento del entorno social y cultural, 

adentrándose en la historia pasada (antigua Carthago Nova), integrando nuevas 

formas de conducta en los espacios públicos…  

● Debate ¿Qué hemos aprendido? 

Para favorecer la comprensión y la interiorización de los contenidos trabajados en 

contexto, el equipo de maestros propone a los niños y niñas que comuniquen los 

conocimientos adquiridos, ya sea oralmente o bien representándolos por iconos 

gráficos.  

 

Conclusiones  

Como conclusión se puede destacar que esta propuesta permite trabajar de una 

manera lúdica y motivante los contenidos y procesos matemáticos a partir del 

contexto, en concreto, del patrimonio histórico-cultural.  

Tomando los palabras de Alsina (2012), impulsor en España de esta forma de 

trabajar las matemáticas, “los procesos matemáticos son las herramientas que 

nos proporcionan las matemáticas para trabajar los diferentes contenidos” (p. 2). 

Además, en esta propuesta no sólo hemos trabajado contenidos y procesos 

matemáticos a partir del contexto, sino que hemos añadido un elemento más, que 

es el uso de las salidas escolares con un objetivo didáctico estrictamente 

marcado. Estas actividades realizadas fuera del contexto escolar reciben el 

nombre de salidas de experimentación, las cuales presentan una fase inicial con 

actividad en el aula, la salida como trabajo de campo considerada la fase de 
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desarrollo y, por último, una actividad en el aula como fase de síntesis Vilarrasa 

(2003). 

Este modelo de actividad puede ser extrapolada a una infinidad de yacimientos,  

monumentos históricos y otros entornos que presenta el patrimonio histórico y 

cultural de la Región de Murcia. 

Ejemplos de nuestra Región son:  

- Los castillos romanos de Caravaca de la Cruz: el Castillo del Cerro de las 

Fuentes de Archivel, la Torre de la Cabezuela de Barranda. 

- La ciudad de Medina Siyâsa (Cieza). 

- El Santuario Ibérico de La Luz (Santo Ángel). 

- Parque arqueológico de Begastri (Cehegín). 

- Villa romana de La Quintilla. 

- Baños Romanos de Fortuna. 

- Baños romanos de Alhama de Murcia. 

Para finalizar, consideramos que para que en el aula puedan trabajarse de 

manera global los procesos y contenidos matemáticos tal y como propone Alsina 

(2012) es necesario que los docentes elaboren experiencias didácticas en las que 

se trabajen las matemáticas en contexto y respetando las bases de esta 

metodología (Matematización del contexto, trabajo previo en el aula, trabajo en 

contexto y trabajo posterior en el aula).  

Nosotros planteamos una propuesta didáctica denominada “¡En el Teatro Romano 

todo cuenta!” en la que además de utilizar la salida escolar con un fin 

expresamente didáctico se trabaja dentro del Teatro Romano de Cartagena 

contenidos y procesos matemáticos. De este modo, los niños además de conocer 

nuevos espacios, están vivenciando el aprendizaje utilizando unos materiales y 

recursos que en clase no se proporcionan y están estableciendo múltiples 

conexiones con las demás áreas del currículo.  
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¿CÓMO TRABAJAR LA DURACIÓN DEL SONIDO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL? 

María Elvira Fernández Molina, Concepción del Carmen García Meroño 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

La educación musical permite al niño el desarrollo de diversas capacidades que 

contribuyen a su desarrollo integral. Por ello, es necesario integrarla y fomentarla 

en la etapa de la Educación Infantil como parte de la formación global del niño/a 

dada su excelente contribución a la educación intelectual, corporal, emocional, 

gusto estético e imaginación.  

De todas las destrezas que podemos desarrollar en los niños a través de la 

educación musical (expresión vocal, corporal, instrumental, audición, capacidades 

perceptivas y expresivas), hemos decidido centrarnos, en este trabajo, en la 

audición. La educación auditiva, cobra especial importancia en estas edades, ya 

que es la base de la educación musical, pues se hace imprescindible para 

desarrollar la percepción sonora, vocal, corporal e instrumental. Además mediante 

la audición se pueden desarrollar capacidades como la atención, la discriminación 

auditiva, la cohesión de grupo, el desarrollo de la memoria, la sincronización, el 

razonamiento matemático, la creatividad, se pueden diferenciar los distintos 

parámetros del sonido y se favorece la escucha. Según Torres (2011, p.2):  

Desde el aula de Educación Infantil, deben planificarse y secuenciarse una serie de 

experiencias sonoras, basadas en la audición activa, en la que el niño tome conciencia del 

medio ambiente sonoro, de los parámetros del sonidos, de los ruidos exteriores y 

corporales y del silencio.  

La enseñanza de los contenidos musicales en educación infantil ha de realizarse 

de forma globalizada y teniendo en cuenta al resto de áreas del currículo vigente, 

pues podemos trabajar la audición y expresión musical junto con la expresión oral, 

escrita, corporal, y en definitiva con todos los aspectos de la educación infantil. En 

el Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo 

del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, encontramos referencias directas al lenguaje musical.  
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El lenguaje musical posibilita el desarrollo de capacidades vinculadas con la percepción, el 

canto, la utilización de objetos sonoros e instrumentos, el movimiento corporal y la 

creación que surgen de la escucha atenta, la exploración, la manipulación y el juego con 

los sonidos y la música. (p. 24970). 

Concretamente, es dentro del Área Lenguajes: Comunicación y Representación, 

donde aparece un bloque de contenidos en el que se recogen los aspectos 

musicales que se deben trabajar. Éste es el bloque tres, que se divide en 

expresión artística y expresión musical. Sin embargo, no sólo se trabajamos la 

música en este bloque, sino que podemos hallar diferentes implicaciones 

musicales en otros bloques o áreas de conocimiento. Así, encontramos en el Área 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, el desarrollo y descubrimiento 

de las posibilidades de acción y expresión de su propio cuerpo, coordinando y 

controlando, progresivamente sus movimientos y gestos. Además, los niños 

mediante la música desarrollarán una adecuada coordinación visual y 

manipulativa, a través de la exploración y manipulación de distintos objetos, 

formando parte de éstos los instrumentos de pequeña percusión para estas 

primeras edades. Y, por último, resaltamos la importancia del desarrollo de las 

sensaciones y percepciones que experimentan a través de los sentidos, aspecto 

fundamental para potenciar las destrezas musicales. 

Con respecto al Área Conocimiento del entorno, las implicaciones que podemos 

extraer en relación a la educación musical son las siguientes. Se fomenta la 

observación y exploración activa de su entorno, la relación con el resto de 

compañeros siguiendo pautas de comportamiento. Por otro lado, los niños 

establecen y representan relaciones (agrupamientos, manipulación, clasificación, 

orden…), e identifican cualidades. Actividades que, también, pueden trabajar 

cantando, bailando, explorando y tocando instrumentos musicales. 

Los parámetros o cualidades del sonido que se deben trabajar son cuatro. La 

altura o tono de un sonido es determinado por la frecuencia, es decir, por el 

número de veces que vibra el cuerpo que produce dicho sonido. Este sonido 

puede ser agudo o grave. La duración es el tiempo que transcurre desde que 

escuchamos un sonido hasta que dejamos de percibirlo. La intensidad es la 

sensación de mayor o menor fuerza en el sonido y está relacionada con las 

características del objeto/instrumento y la intencionalidad de la persona que lo 
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ejecuta. Y el timbre es la cualidad que nos permite diferenciar entre dos sonidos 

de igual intensidad y altura. Por el timbre podemos distinguir el sonido de un 

pandero y el de un triángulo. 

Tal y como expresa Díaz (2004), a la hora de trabajar con los más pequeños la 

música, debemos prestar atención a la educación de la voz, del ritmo, a la 

educación instrumental y a la educación del oído.  

Para nuestro tema de estudio, como mencionamos en la primera página, nos 

hemos centrado en trabajar la educación auditiva y más específicamente, 

desarrollar uno de los parámetros del sonido. Concretamente, la duración, 

diferenciando entre sonidos largos y cortos. El procedimiento para trabajar los 

diferentes parámetros del sonido sigue un esquema que puede trabajarse tal cual 

o alterar algunos de sus pasos para trabajarlos antes o después: a) 

presentar/escuchar el sonido; b) reconocer el sonido o timbre; c) reproducir el 

sonido o timbre; y finalmente d) representar aquello que oye. 

A continuación, proponemos una serie de actividades, experienciales, para 

trabajar algunos conceptos musicales en el aula de infantil, relacionándolas con 

otros contenidos del curriculum. Dichas actividades están secuenciadas  

permitiendo al alumnado que vaya construyendo poco a poco su aprendizaje con 

unas bases sólidas de conocimiento.  

 

Metodología 

Objetivo de la propuesta de intervención 

El objetivo principal es diseñar, aplicar y evaluar una experiencia innovadora para 

trabajar la capacidad auditiva, concretamente, la duración, en un aula de 

Educación Infantil. 

A partir de este objetivo general nos planteamos los siguientes:  

a) descubrir cuáles son los conocimientos previos que los alumnos poseen 

sobre conceptos relacionados con la educación musical. 

b) trabajar más profundamente un parámetro del sonido (duración) de una 

forma globalizada relacionándolo con otros contenidos. 
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c) observar, experimentar y vivenciar contenidos musicales. 

Diseño de la propuesta 

Para llevar a cabo esta experiencia hemos adoptado un diseño cuya metodología 

es de corte cuantitativo, concretamente se trata de un “diseño de pretest-posttest 

con un grupo”, tal y como se define en Bisquerra (2012, p.184). Hemos elegido 

este enfoque puesto que consideramos que es el más adecuado para llevar a 

cabo y recoger información sobre nuestra propuesta de intervención.  

Participantes y contexto 

La intervención se ha desarrollado en un Colegio Público de Educación Infantil y 

Primaria, situado en el centro de la capital de Murcia. Esta experiencia se ha 

podido llevar a cabo pues una de las autoras es maestra de dicho centro. 

El colegio acoge a niños y niñas cuyas familias poseen un nivel socio-económico 

y cultural bajo, y cuya característica central es la diversidad de culturas existente. 

El alumnado participante en esta experiencia pertenece al Segundo Ciclo de 

Educación Infantil, concretamente al aula de 4 años. La propuesta de intervención 

se ha realizado con un total de 11 alumnos, de los cuales tenemos 5 niños y 6 

niñas.  

Propuesta de intervención 

Antes de diseñar y poner en práctica nuestra propuesta de intervención hemos 

tenido en cuenta una serie de condicionantes como son: los libros de texto y guías 

didácticas presentes en las aulas de educación infantil y el modo y cantidad de 

fichas destinadas al trabajo de la educación musical; las ideas previas que los 

alumnos tienen acerca de diferentes aspectos musicales y la predisposición de los 

docentes para desarrollar aspectos musicales. 

Esta propuesta se ha llevado a cabo en el curso escolar 2014/2015, con una 

duración total de dos semanas. La secuencia metodológica trabajada para 

desarrollar los contenidos musicales se basa principalmente en los conocimientos 

de Willems y Jaques-Dalcroze. Ambos autores proponen una serie de fases para 

desarrollar los contenidos musicales: a)presentar/escuchar, b)reconocer, 

c)reproducir y d)representar. Estas fases no tienen porque trabajarse en el orden 

que se presentan, tal y como comentamos anteriormente. Es decir, al mismo 
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tiempo que estamos trabajando una fase podemos trabajar otra simultáneamente 

ya que el proceso de aprendizaje tiene un carácter cíclico y el dinámico. A 

continuación detallaremos la secuencia didáctica llevada a cabo en las Tablas 

1(pretest), 2, 3 y 4 (posttest).  

 

Tabla 1. Sesión 1: Motivación 

SESIÓN 1: MOTIVACIÓN Procesos trabajados: escucha activa y reproducción. 

Actividad 1: “Cuerdas Musicales”. Presentamos a los niños una 

caja mágica que contenía cuerdas musicales. Explicamos que 

tenían diferente longitud y que mientras fueran saliendo de la 

caja íbamos a decir una vocal “a”. 

Primero comienza la maestra y 

posteriormente van saliendo los niños. 

Cuando acabamos este paso, 

realizamos las siguientes preguntas: ¿son todas las cuerdas iguales?, 

¿Qué diferencias hay entre ellas?, ¿hemos estado diciendo la vocal a 

el mismo tiempo con todas?  

Actividad 2: ¿Leemos todos juntos?. Con las cuerdas que ya 

hemos sacado de la caja, pedimos a un niño que las coloque en el 

suelo una al lado de otra dejando un espacio. Posteriormente 

decimos a los niños que vamos a “leer las 

cuerdas”. Mientras que nuestro dedo pase 

sobre la cuerda diremos la vocal a y 

cuando el dedo pase por el suelo estaremos en silencio. Primero la 

maestra presentará la actividad y posteriormente los alumnos la 

reproducirán.  

Otros contenidos relacionados: 

Al mismo tiempo que estamos trabajando la duración del sonido (largo/corto), aprovechamos 

para trabajar con los alumnos conceptos matemáticos, espacio temporales (a un lado y a otro, 

seriaciones, delante de, detrás de), lingüísticos y partes del esquema corporal. 
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Tabla 2. Sesión 2: Experimentación 

SESIÓN 2: EXPERIMENTACIÓN Procesos trabajados: reconocimiento y 

reproducción. 

Actividad 3: ¿Cómo suena?. La maestra presenta dos 

instrumentos de pequeña percusión (caja china y triángulo). Los 

alumnos deberán comparar y 

discriminar el sonido que produce 

uno u otro.  Dicho sonido lo 

asociaremos a los conceptos 

anteriormente trabajados 

(largo/corto).  

Actividad 4: ¿Sabes tocar?. Ofrecemos a los niños los instrumentos 

para que sean ellos mismos quienes produzcan y experimenten el 

sonido. Los niños estarán colocados en semicírculo en la asamblea. 

Después pediremos a un niño que se desplace delante de sus 

compañeros mientras el sonido del instrumento que está tocando se 

escuche. La acción se repetirá. Mientras se desarrolle la actividad 

realizaremos preguntas como: ¿qué sonido 

dura más? ¿y menos? ¿son los dos iguales? 

¿cómo sabemos que dura más? ¿cuántos números podemos contar 

mientras suena la caja china? ¿y el triángulo?  

Otros contenidos relacionados: 

Al mismo tiempo que estamos trabajando la duración del sonido (largo/corto), aprovechamos 

para trabajar con los alumnos conceptos espacio-temporales y razonamientos lógico-

matemáticos: desplazamientos por el espacio la serie numérica, delante, detrás, mas que, 

menos que, igual...  
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Tabla 3. Sesión 3: Utilización de lo aprendido 
 

SESIÓN 3: UTILIZACIÓN DE 

LO APRENDIDO. 
Procesos trabajados: reproducción y representación 

Actividad 5: ¿Cómo podemos leer música?. Mostramos a los niños 

un panel musical en el que está representado el sonido largo/corto. 

Mostraremos a los niños un breve ejemplo y posteriormente 

pasaremos a realizar con ellos la lectura de dicho panel.  

 

Actividad 6: Dictado musical. Realizamos una ficha para 

discriminar auditivamente el sonido largo/corto. Para ello, 

la maestra tocará el triángulo o la caja china de espaldas 

a los niños. Éstos 

deberán rellenar  los 

espacios que hay 

dependiendo de la duración del sonido, según las 

indicaciones de la maestra. 

Actividad 7: Contamos letras. La maestra escribirá en la pizarra digital los nombres de los 

instrumentos musicales utilizados (caja china y triángulo). Con ellos se trabajan diversos 

aspectos (número letras, fonemas…). 

Otros contenidos relacionados: 

Al mismo tiempo que trabajamos la duración del sonido (largo/corto), aprovechamos para 

trabajar con los alumnos conceptos matemáticos (serie numérica, delante/detrás, números 

ordinales, entero/mitad, arriba/abajo), conceptos lingüísticos (sílabas, palabras, letras) y 

nuevas tecnologías. 
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Tabla 4. Sesión 4: Aplicación en situaciones similares 

SESIÓN 4: APLICACIÓN EN 

SITUACIONES SIMILARES 

Procesos trabajados: reconocimiento y 

representación  

Actividad 8: Conocemos otros instrumentos. La 

maestra presenta a los niños otros instrumentos 

de pequeña percusión (crótalos, claves, 

pandero...). Los alumnos saldrán de uno en uno 

para tocar un instrumento y deberán decir si el 

sonido que produce es largo o corto.  

Actividad 9: pasito a pasito.  Repartiremos todos 

los instrumentos trabajados a los niños. Haremos 

dos equipos, corto/largo. Cuando la maestra diga 

corto o largo, los niños que tengan instrumentos 

con dicho sonido comenzarán a tocar y a 

desplazarse por el aula según les sugiera el 

sonido. 

Otros contenidos relacionados: 

Con esta actividad al mismo tiempo que estamos trabajando la duración del sonido 

(largo/corto), prestamos atención a otros parámetros del sonido como son el timbre o la 

intensidad. Además trabajamos aspectos psicomotrices a través de los desplazamientos. 

 

Resultados 

En general, durante la realización de la experiencia, el grupo de alumnos con el 

que trabajamos mostró interés y realizó un adecuado aprendizaje de acuerdo a la 

secuencia de enseñanza propuesta. 

En relación al trabajo de la capacidad auditiva, centrándonos en el parámetro de 

la duración, obtuvimos unos satisfactorios resultados. En la actividad 1 

observamos que los niños no mantenían un ritmo constante a la hora de extraer 

las cuerdas musicales de la caja, por ello tuvimos que volver a explicarles cómo 

debían hacerlo y les ayudamos a sacarlas para poder trabajar adecuadamente. 
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En esta primera actividad nos dimos cuenta de que los niños confundían 

largo/corto con grande/pequeño, por ello decidimos hacer hincapié en resaltar 

cuando un sonido era largo o corto y que debían decirlo así. En la actividad 2, con 

la propuesta de leer las cuerdas pronunciando la vocal “a”, pudimos ver que los 

niños sabían hacerlo bastante bien. Las primeras veces realizaron esta actividad 

con la maestra para observar cómo debían realizarla, pero a continuación fueron 

ellos mismos quienes la hicieron. Comprobamos que la mayoría de alumnos 

apenas se paraban y que mantenían buen ritmo. Con esta actividad volvimos a 

remarcar la distinción entre las dos palabras largo/corto. 

En la actividad 3, continuamos la propuesta, trabajando con instrumentos de 

pequeña percusión, concretamente con una caja china y un triángulo. La maestra 

mostró los instrumentos y los hizo sonar para que los alumnos los escuchasen. Al 

principio resultó extraño para los alumnos pues nunca habían realizado una 

actividad de este tipo. Pero con las consignas dadas por las maestras, los niños 

rápidamente asociaron los conceptos largo y corto al sonido producido por dichos 

instrumentos. Esta actividad fue al mismo tiempo motivadora y novedosa para los 

niños, y todos distinguieron perfectamente un sonido u otro y lo asociaban a la 

palabra largo/corto. En la actividad 4, dejamos a los niños que exploraran ellos 

mismos los instrumentos que les habíamos presentado. Esto les lleno de ilusión y 

realmente disfrutaron con la experiencia. Cuando les decíamos “toca un sonido 

largo”, los niños sabían perfectamente qué instrumento debían tocar para que su 

sonido fuese largo.  

En la actividad 5, intentamos que los niños leyeran música mediante un panel 

musical que colocamos en la pizarra digital. Al principio esto fue un poco caos 

pues los niños no sabían cómo debían realizar la actividad. Pronunciaban la vocal 

donde no tenían que hacerlo, se callaban donde tenían que decirla, etc. Nos costó 

bastante que los niños distinguieran lo que tenían que hacer, aunque finalmente 

realizamos la actividad con todo el grupo. Una vez que los niños captaron el 

concepto, la realización de la actividad pudo llevarse a término. Para la actividad 

6, realizamos una ficha con un dictado musical. En ella aparecían unas casillas 

que los niños debían colorear según escucharan un sonido largo o corto. Los 

niños estaban dispuestos en cuatro equipos en la clase y la maestra tocaba un 

sonido de espaldas a los niños para que éstos no identificaran el instrumento con 
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el que la maestra estaba tocando, sino que reconociesen el sonido. Observamos 

que los niños antes de colorear nos decían ese sonido es... largo o es... corto, 

pero que a la hora de colorear no todos lo hacían bien. Tan solo 8 niños fueron 

capaces de realizar esta actividad sin problemas, mientras que los otros dudaban 

a la hora de rellenar los cuadros. La actividad 7, consistió en contar, palmear... los 

nombres de los instrumentos que habíamos trabajado para ver si los niños 

distinguían de este modo que nombre era más largo o más corto, si tenía más 

sílabas o menos. Comprobamos que este ejercicio ya lo habían realizado con su 

maestra en ocasiones anteriores con sus propios nombres u otros nombres y 

objetos de la clase, por tanto esta actividad resultó muy fácil para los alumnos. En 

esta ocasión todos los alumnos sabían distinguir qué palabra era más larga y cual 

más corta. 

En la actividad 8, dimos a conocer a los alumnos otros instrumentos de pequeña 

percusión. Les dejamos que los tocaran y que experimentaran ellos mismos los 

sonidos que producían. Al mismo tiempo íbamos preguntándoles si el instrumento 

que tenían en las manos producía un sonido largo o corto. Los niños disfrutaron 

con esta actividad aunque no todos eran capaces de distinguir correctamente que 

sonido producía su instrumento. Por ello, después de la experimentación 

comentamos el sonido que tenían de uno en uno para realizar un debate entre 

todos los niños en el que viésemos qué sonido tenía cada cual. Para finalizar, en 

la actividad 9, realizamos dos equipos con todos los instrumentos que teníamos. 

Los niños debían tocar su instrumento según la maestra dijese largo/corto y 

desplazarse por el espacio mientras duraba el sonido. Esta actividad fue realizada 

por todos y en general todos los niños respondieron de la misma manera, 

realizando la actividad sin problemas. 

Por tanto, tras nuestra intervención, pudimos comprobar cómo los alumnos al 

principio se sentían un poco perdidos y no sabían diferenciar adecuadamente los 

conceptos largo/corto, aunque finalmente comprobamos que respondían con éxito 

a nuestras preguntas y actividades. Pese a que en un primer momento 

confundían los conceptos, tras el trabajo de las distintas sesiones llevadas a cabo 

los alumnos llegaron a distinguirlos perfectamente.  

Al mostrar las actividades de forma lúdica, potenciando el proceso de 

observación, manipulación y experimentación y relacionando los contenidos 
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musicales con otras áreas de conocimiento, los alumnos se sintieron muy 

motivados y dispuestos, y además, estaban trabajando, al mismo tiempo, 

conceptos matemáticos, lingüísticos, espaciales, corporales, etc.  

 

Discusión y conclusiones 

A lo largo de este trabajo se ha puesto de manifiesto la importancia de la 

educación musical para el desarrollo integral de nuestros alumnos. Nosotros 

como docentes debemos apostar por ofrecer a nuestros niños y niñas una 

educación de calidad en la que prime el aprendizaje significativo y duradero.  

Debemos ofrecer a los alumnos experiencias en las que éstos sean capaces de 

experimentar, de observar, de sentir; en definitiva, de vivenciar aquello que 

queremos transmitirles. Sólo de este modo conseguiremos que aprendan de una 

forma significativa para ellos y que sean capaces de aplicar los conocimientos 

adquiridos en la escuela en su vida cotidiana. 

Los docentes formamos a los alumnos como personas, para que sean capaces de 

desenvolverse en su vida cotidiana y crecer día a día. Los contenidos musicales 

forman parte de esa vida.  

No debemos quedarnos sólo en que la educación musical es enseñar a los 

alumnos alguna que otra canción para las rutinas y un par de fichas al trimestre 

sobre otros conceptos. Debemos enseñar a los alumnos el amplio abanico de 

posibilidades que nos ofrece la música (danza, canto, ritmo...), y relacionarlo con 

otras áreas del currículum; para que de este modo observen que al mismo tiempo 

que estamos trabajando la serie numérica estamos cantando, o que al mismo 

tiempo que estamos trabajando los desplazamientos por el espacio estamos 

trabajando el ritmo. 

Por ello, esta experiencia ha sido tan sólo un pequeño paso para conocer los 

conocimientos previos de estos alumnos, en concreto, sobre aspectos musicales 

y proponer unas actividades más motivadoras y significativas para los niños, que 

las que normalmente encontramos en los libros de las editoriales. El camino sigue 

abierto y son muchas las investigaciones que pueden surgir a partir de ésta y de 

muchas otras que se están realizando relacionadas con la presente temática. 

Aquí queda un camino abierto para futuras investigaciones en pro del desarrollo, 
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calidad e innovación para la mejora de la enseñanza en nuestras aulas de 

Educación Infantil. 
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DESCUBRIENDO MORATALLA A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS: 
UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA PARA EL SEGUNDO CICLO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL 

María José Veléz López, Ana Andúgar Soto  

 (Universidad Católica San Antonio de Murcia) 

 

Introducción 

El estilo de vida actual hace cada vez sea menor el contacto y acercamiento al 

entorno, lo que conlleva que el alumnado presente carencias en cuanto al 

conocimiento y experimentación con el mismo.  Si sumamos esto a la importancia 

de trabajar la educación sensorial en Infantil, nuestra propuesta se centra en 

estimular  los sentidos a través del conocimiento del entorno natural en el 

segundo ciclo de Educación Infantil. Para ello hemos elegido el entorno 

privilegiado de Moratalla,  cuya particular orografía nos permitirá  realizar una gran 

variedad de actividades.  

Este proyecto supone una innovación a nivel metodológico en el aula de Infantil, 

ya que es inusual trabajar con productos recolectados de nuestro entorno natural. 

Además, también hay que destacar que no solemos encontrar proyectos 

educativos sobre los sentidos, un tema poco tratado de forma específica en esta 

etapa. Es nuestra intención conectar a los niños y niñas con la naturaleza del 

lugar donde viven, ampliar la mirada y respeto por las zonas verdes del entorno 

más inmediato. En esta edad es importante que el niño empiece a reconocer 

plantas, árboles y arbustos que ofrecen infinidad de posibles actividades que les 

ayudarán a la estimulación de los sentidos.  

Según Brown (2002), los niños necesitan aprender, explorar, preguntar y 

experimentar, ya que nacen con un fuerte deseo de hacerlo y esta  satisfacción 

que les produce la manipulación de objetos lo que nos servirá de base de nuestro 

proyecto. Los docentes debemos proporcionar a los niños un entorno que les 

estimule y que les permita aprender por sí mismos. 
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Es a través de los sentidos cómo los niños van adquiriendo los conocimientos 

sobre el mundo que les rodea. Hay que añadir que cuando un niño viene a este 

mundo, su primer contacto es a través de los sentidos.  

Según Fernández et al. (2012),  la educación sensorial podría guiarse por dos 

vías que se complementan, que son en primer lugar, las actividades sensoriales, 

en las cuales se trabaja cada sentido para aprender a diferenciarlos, ya que de 

este modo se aprende a agudizarlos por separado; y en segundo lugar, la 

observación de situaciones o acontecimientos de la vida cotidiana. A través de la 

manipulación, escuchando, explorando, se puede observar los aspectos de todo 

lo que gira a nuestro alrededor. Será de gran importancia que el niño verbalice 

todo lo que va descubriendo a su alrededor, siendo importante trabajar todos los 

sentidos de forma conjunta, ya que se combinan y se complementan entre sí. 

Todos los sentidos que tiene el ser humano contribuyen a dar una visión única del 

objeto que se pretende percibir. Por ello, es importante que se trabajen de lo 

obvio a lo sutil, de aquellos estímulos cuya percepción se consigue desde la 

mayor imperfección sensorial hasta los que necesitan de la más fina agudeza 

discriminadora. 

Los sentidos del cuerpo humano tienen un papel fundamental a la hora de formar 

conceptos y en el desarrollo cognitivo-emocional del ser humano, aprendiendo 

gracias a ellos, ayudándonos a crear situaciones de aprendizaje, ya que son los 

que nos proporcionan los medios para interaccionar con el resto de seres 

humanos viendo, sintiendo, oliendo, saboreando y por supuesto oyendo a los 

demás. 

El contexto escolar, en determinadas ocasiones, olvida que el niño de Infantil 

aprende a través de los sentidos, ya que la educación sensorial se suele tener en 

cuenta cuando se nos presenta en alguna unidad didáctica, pero los docentes no 

solemos trabajarla por separado.  

 

Educación sensorial. Definición e importancia en Educación Infantil 

Al nacer, todo es nuevo para el ser humano. De forma innata los niños tienen la 

necesidad de querer tocar todo lo que tienen a su alrededor. Es primordial que el 

niño explore con la mayor cantidad de sensaciones y vivencias posibles, ya que 
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de este modo será más prolijo en experiencias. Gracias a los sentidos, el ser 

humano conecta con el medio exterior. 

Según lo establecido en el Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que 

se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM núm. 182 de 6 de agosto 

de 2008), se incluye como parte de los objetivos de etapa “descubrir y valorar el 

entorno natural más próximo, e interesarse por algunas de las principales 

manifestaciones culturales y artísticas de la Región de Murcia” (p. 24961). Por 

ello, es de vital importancia adentrarlos en su entorno natural.  

El niño va a conocer el mundo que le rodea en función de sus intereses y 

necesidades, y tomándose como referencia a sí mismo. De este modo, los 

primeros instrumentos que el niño utilizará para conocer cómo es la realidad física 

serán aquellos que formen parte de su propio cuerpo. De ahí que la sensación y 

la percepción constituyan una fuente de conocimiento de gran relevancia durante 

toda la Educación Infantil. 

Por lo tanto, podemos definir sensación, como los canales básicos para recibir 

información, tanto de su propio cuerpo como del mundo exterior;  información que  

es captada por el cerebro (Luria, 1984). 

En cuanto a la percepción,  Molina (2009) señala que “es un proceso mental que 

se encarga de interpretar y codificar los datos que aporta la sensación. Es el 

resultado de procesos de orden superior por integración o adición de mensajes” 

(p.3). Por ende, la educación sensorial es, básicamente, la  educación de las 

diferentes sensaciones, como son la visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa.  

Antoranz y Villalba (2010) concluyeron en sus investigaciones que es esencial 

que la  educación sensorial esté presente en la vida de las personas. El docente 

es el encargado de crear situaciones para que sus alumnos interactúen entre sí o 

con el medio.  

Su misión será buscar un ambiente adecuado, que es aquel que contiene 

abundante cantidad de estímulos. En él, el alumno podrá construir su desarrollo 

global a través de experimentar y explorar su entorno inmediato. Gracias a los 

sistemas sensoperceptivos, el alumno adquirirá paulatinamente su propio 

desarrollo global. 
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Tal y como indica Arribas (2004) “la educación escolar, durante los primeros años, 

gira entorno a la educación de los sentidos que estará en la base de todo 

descubrimiento, de todo aprendizaje” (p.25). Los niños están a lo largo del día 

manipulando, investigando, jugando con diferentes tipos de objetos, etc.  Siendo 

esencial que el educador estimule al alumnado a través de actividades lúdicas y 

un ambiente rico en vivencias, en el cual el alumno será más creativo y se 

esforzará más en realizar bien las actividades propuestas. En definitiva, el 

docente es el responsable de que sus alumnos trabajen los sentidos como 

elemento fundamental del conocimiento mediante una metodología lúdica. 

Cuando un docente quiere llevar a cabo con sus alumnos actividades sensoriales, 

hay que tener en cuenta diferentes premisas, como por ejemplo que el alumno 

conozca los objetos que les presentemos, realizando en primer lugar actividades 

que contengan alguna cualidad perceptible, ya que de este modo le será más fácil 

trabajar al alumnado. 

 El material sensorial es de gran ayuda para el niño, ya que organizando sus 

percepciones sensoriales el niño desarrolla paulatinamente su inteligencia 

siguiendo un orden lógico. De este modo, el niño tendrá que ir ordenando las 

impresiones que percibe a lo largo del día. 

  

Objetivos de la práctica docente 

El objetivo principal de nuestra propuesta es estimular la actividad sensorial 

mediante el conocimiento del entorno natural que podemos encontrar en  

Moratalla en el segundo ciclo de Educación Infantil.  

Partiendo de este objetivo general planteamos diferentes objetivos específicos 

que nos van a permitir trabajar y conseguir el objetivo general del proyecto:  

• Experimentar sensaciones y percepciones a través de los sentidos 

mediante la observación de plantas y frutos del entorno.  

• Manipular recursos naturales con fines artísticos/plásticos/educativos. 

• Propiciar actitudes de respeto y sensibilización hacia el medio 

ambiente. 

• Utilizar la experiencia sensorial como vehículo para la expresión de 

emociones mediante el intercambio comunicativo. 



 
 

187 

• Promover la tolerancia y el respeto mutuo. 

En base a las carencias citadas con anterioridad y teniendo en cuenta las 

características del alumnado, nuestra propuesta presenta muchas situaciones 

motivadoras para el discente, ya que vamos a trabajar de forma lúdica mediante 

la manipulación y la observación. De este modo van a poder interpretar y codificar 

los contenidos expuestos en dicho proyecto. Se pretende que el alumno 

transforme la realidad a partir de la experiencia activa, globalizada y lo más 

autónomamente posible.  

De la interacción entre ellos/as, y partiendo de su curiosidad y  conocimientos 

previos, el docente planificará situaciones motivadoras de aprendizaje, que 

supongan un aprendizaje significativo, como determina la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, Jueves 4 mayo 2006) basándonos 

en su contexto cotidiano y cercano. Debemos observar las iniciativas de los niños, 

dándole importancia al trabajo en grupo, alcanzando una correcta construcción 

del significado. 

Por ello, se pretende crear una metodología participativa, en las que todos formen 

parte del proyecto, de algo vivo, tangible, divertido y creado también por todos 

ellos. 

 

Propuesta de actividades 

Las actividades que se proponen se centran en la estimulación de los sentidos. El 

proyecto va a ser llevado en Abril, propiciando así la coincidencia de la recogida 

de oliva y la primera floración de los almendros, ya que emplearemos diferentes 

tipos de flores y plantas aromáticas que nos permitirán realizar diferentes 

actividades. Además, el desarrollo del proyecto también coincidirá con la Semana 

Santa, que nos servirá como recurso para nuestras actividades. A continuación 

presentamos las actividades con las que cuenta nuestro proyecto educativo. Las 

actividades están divididas en seis sesiones, de 45 minutos aproximadamente 

cada una.  

Actividad 1: Creo colores. 

En esta primera actividad que proponemos como ejemplo, nuestro objetivo es 

crear colores con recursos naturales de Moratalla utilizando la aceituna y el 
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albaricoque, tan propios de la zona. Para ello  los alumnos tendrán que traer de 

casa una bolsa de olivas negras y albaricoques, y, con ayuda del docente, 

extraerán de la oliva y albaricoque su color.  Para ello seguiremos los siguientes 

pasos: 

• Machacaremos con ayuda del docente las olivas y albaricoques, con 

la ayuda de un mortero de madera. 

• Separaremos el líquido de la piel, con ayuda de un colador. 

• Verteremos en una huevera de plástico el resultado y seguidamente 

podremos usarla con ayuda de un pincel para crear nuestro mural. 

Actividad 2: “La magia del color”. 

En esta actividad trabajaremos la apreciación de la diferencia entre una aceituna y 

un albaricoque. Para ello, utilizaremos como recurso natural de la zona aceitunas 

y albaricoques. La actividad consistirá en pintar un mural sobre el huerto 

ecológico del centro escolar. Cada uno realizará un dibujo. Les tendremos que 

recordar a nuestros alumnos que deben dibujar un albaricoquero y un olivo. Es 

necesario que utilicen la pintura que ha sido realizada por ellos mismos. 

Actividad 3: “Copitos de nieve”. 

En esta actividad, nuestro principal objetivo será que nuestro alumnado 

experimente las sensaciones que produce la nieve. Como recurso natural 

utilizaremos agua y hojas de pino. Para ello, en clase se  proporcionará al 

alumnado unas hueveras de silicona. En ellas tendrán que introducir agua con 

hojas de pino. Visitaremos la cocina del centro y las guardaremos al congelador. 

Al día siguiente las sacaremos y llenaremos un cubo con agua templada. 

Verteremos en el recipiente nuestros copitos de nieve artesanales. El alumnado 

podrá experimentar el cambio de temperatura, y ver cómo se derrite esta nieve 

realizada por ellos mismos. Podrán observar cómo las hojas de pino se quedan 

en el recipiente cuando se deshacen los cubitos, lo mismo que ocurre en la vida 

real cuando nieva. Moratalla es uno de los pocos pueblos de la Región de Murcia 

donde nieva, así que es una actividad lúdica y enriquecedora que ellos mismos 

fabriquen su nieve. 
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Actividad 4: “Ambientador primaveral” 

En dicha actividad vamos a crear un ambientador con productos del entorno 

natural de Moratalla. Como recurso natural utilizaremos romero. El docente 

confeccionará con fieltro una bolsita con ayuda del alumnado. En ella, los 

alumnos de forma autónoma introducirán romero de nuestro huerto ecológico. Lo 

decorarán con retales de tela que habrán traído de casa, simulando una túnica de 

la Semana Santa. Será un perfecto ambientador para su casa o coche. 

Actividad 5: “Creo mi propio tambor”. 

Esta actividad consiste en crear un tambor típico de la Semana Santa de 

Moratalla. Como recurso natural necesitaremos un bote de la de conservas y dos 

ramas de olivo y romero. El docente llevará a clase un tambor típico de la Semana 

Santa del lugar. Los niños tendrán que realizar uno ellos mismos contando con los 

botes de la fábrica de conservas de Moratalla. Para ello necesitaremos los botes, 

papel charol, gomets, y dos ramas de olivo, que simularán los palillos. Con el 

romero, el alumnado hará una trenza con ayuda del profesor, para colocarla en la 

llave del tambor.  

Actividad 6: “Dale a tus maracas”. 

El objetivo principal de esta actividad consistirá en crear unas maracas de manera 

artesanal. Para ello, necesitaremos almendras como recurso natural. 

Realizaremos unas maracas con almendras y un envase de yogurt vacío y lo 

decoraremos con goma eva. 

 

Reflexión y valoración personal 

La  presente propuesta educativa de carácter titulada “Descubriendo Moratalla a 

través de los sentidos” brinda muchas situaciones para crear actividades lúdicas y 

trabajar los sentidos en el aula de Educación Infantil.  

Para concluir, debemos destacar la relevancia tanto de estimular los sentidos 

como del conocimiento del entorno natural en Infantil. Por ello, consideramos muy 

útil esta propuesta educativa, ya que el alumnado experimentará una gran 

variedad de sensaciones jugando y realizando actividades con productos 
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cotidianos que le ayudarán a mejorar en su conocimiento de su entorno y de sí 

mismo, ayudando a forjar un adecuado desarrollo cognitivo. 
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EL TALLER DE DRAMATIZACIÓN: ANÁLISIS Y EJEMPLOS DE SU 
USO COMO HERRAMIENTA EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES  

Noemí Serrano Díaz (1), Verónica Hidalgo Hernández (1), Sebastián Rubio 

García(2) 

((1) Universidad de Cádiz, (2) Universidad de Córdoba) 

 

Introducción 

La dramatización o role-play es una técnica bien conocida por todos los 

profesionales que nos dedicamos a la docencia. Su creador fue el psiquiatra 

Jacob Levy Moreno (1889-1974) quien comenzó a utilizarla en grupos como 

práctica terapéutica, ya que “el psicodrama pone al paciente sobre un escenario, 

donde puede resolver sus problemas con la ayuda de unos pocos actores 

terapéuticos, siendo, por tanto este método usado tanto de diagnóstico como de 

tratamiento” (Moreno, 1946). 

Esta dramatización supone vivenciar y representar situaciones fuera de nuestro 

alcance en la vida real, tales como “la expresión de emociones temidas, cambiar 

patrones de conducta o exhibir nuevos rasgos. Una vez vivenciadas, aunque sean 

en modo ficticio, estas nuevas experiencias pueden formar parte del repertorio de 

nuestra vida real” (Emunah, 1994). Esta metodología supone un “proceso de co-

creacion que tiene por fundamento la espontaneidad-creatividad de cada individuo 

a transformar, conjuntamente, un modo de relación mediado por roles en algo 

único y nuevo”. (Perazzo, 2004). 

Hoy en día se utiliza sobre todo para el entrenamiento en habilidades sociales, 

para la enseñanza de idiomas, en resolución de conflictos, etc. Todas estas 

bonanzas pueden ser canalizadas para mejorar la formación del alumnado de los 

Grados de Educación, en el camino hacia una enseñanza más integral. 

El juego de roles o role-play es una técnica de aprendizaje activo, que posee una 

gran potencialidad frente a técnicas de aprendizaje pasivo, como son las clases 

magistrales, ya que ofrece la posibilidad de complementar la información nueva 

recibida con los conocimientos ya adquiridos (DeNeve y Heppner, 1997).  
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Son estas estrategias de aprendizaje activo, ya sean juegos de roles, 

dramatizaciones y/o grupos de debates, las que producen una mayor motivación 

en el alumnado para conseguir un aprendizaje significativo (Díaz, 1999).  

Así, el role-play proporciona al alumnado nuevas ideas y posiciones distintas a las 

propias, una mejora en el trabajo cooperativo, un empoderamiento a la hora de 

tomar decisiones durante la dramatización y un mayor compromiso en la 

asistencia a las clases (Porter, 2008). Todo ello hace que se deba reconsiderar el 

uso de este tipo de metodologías en el aula, ya sea para la integración de las 

sesiones prácticas dentro del marco de la asignatura teórica consignada o como 

herramienta de evaluación de dicha asignatura (Gaete-Quezada, 2011). 

En la presenta comunicación se muestran los resultados del uso del Taller de 

Dramatización, ubicado en la Facultad de CC de la Educación de la Universidad 

de Cádiz, como espacio donde trabajar las sesiones prácticas de la asignatura 

Tutoría y Familia del primer curso del Grado de Educación Infantil. 

 

Objetivos 

Desde la implantación del Plan de Convivencia en los Centros Educativos y la 

incorporación de las 8 competencias básicas, dos de ellas han sido 

infravaloradas: la competencia en autonomía e iniciativa personal y la 

competencia social y ciudadana (LOMCE, Real Decreto 8/2013). Adquirir estas 

competencias básicas es complicado si no se trabajan ex profeso.  

Por ello, creemos que trabajar la dramatización y el role-play, dentro de un 

espacio-aula puede significar una mejora tangencial en estas competencias, 

planteándose los siguientes objetivos: 

1) Conocer, mediante la representación de roles, las diversas alternativas, 

actitudes y reacciones que puedan darse cuando se plantea un problema 

dentro del entorno del alumno del Ciclo de Infantil y hay que resolverlo 

mediante la acción tutorial del docente. 

2) Entrenar al futuro docente en la toma de decisiones y en la resolución de 

conflictos. 
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3) Favorecer el aprendizaje de los alumnos, utilizando una metodología más 

participativa y amena. 

4) Conseguir la implicación en el desarrollo de la asignatura. 

5) Consolidar los conocimientos teóricos impartidos en la asignatura 

Estos objetivos desglosados, que pueden ser muy extensos y difíciles de acotar 

en la situación práctica, pueden resumirse en uno principal: formar a nuestro 

alumnado, en un futuro profesorado de Educación Infantil, en estrategias para 

abordar la acción tutorial con las familias desde la distancia óptima profesional.  

Siguiendo a Palacios y Paniagua (2005), en las relaciones padres-tutor se 

producen fundamentalmente tres tipos de situaciones tipificadas, resumidas a 

continuación:  

• El modelo del experto:  

Este modelo es el considerado tradicional, distinguiéndose porque el profesor 

tiene todo el conocimiento y se crea una relación poco conveniente, similar a la de 

médico-paciente. Por ello, este modelo es el menos indicado a la hora de la 

acción tutorial. 

• El modelo del trasplante:  

Es el modelo predominante de los centros educativos en la actualidad. En éste, el 

profesor intenta compartir su saber profesional con los padres para que estos 

actúen como maestros en casa.  

• El modelo del usuario:  

En este modelo, las familias son usuarias de un servicio en una relación de 

igualdad y tomando soluciones consensuadas. Todos aportan conocimiento 

imprescindible y los padres se sienten competentes en la educación de sus hijos. 

Con este último modelo se crea una relación desde la llamada distancia óptima 

profesional que, una vez aprendida la teoría, ponemos en práctica con la 

dramatización. 

A través de la técnica de role-play el alumnado consigue realizar prácticas cuasi 

reales en situaciones diversas, entre las que destacamos:  

- Tutoría para abordar la marcha académica del alumnado. 
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- Comportamientos disruptivos en el aula. 

- Falta de interés por parte de los tutores (padres y madres) del alumnado de 

los primeros ciclos de educación reglada. 

- Cambios en las situaciones familiares. 

 

El trabajo en el Taller de Dramatización de la UCA 

Para la realización del trabajo en el Taller, a partir de las prácticas de la 

asignatura, es imprescindible establecer una serie de pasos a trabajar. Para ello, 

se diseñaron y realizaron actividades de role-play, en unos casos con actores y en 

otros con los mismos alumnos del grado, que asumieron los distintos estilos 

parentales sin el conocimiento del alumno/a que asumía el rol de profesor/a, 

viéndose así, obligado a afrontar una tutoría inesperada que sorprendía al 

alumnado y le obligaba a poner en práctica sus habilidades sociales y sus 

conocimientos teóricos a fin de adquirir las competencias necesarias para el 

desarrollo labor tutorial. Un resumen de esta planificación puede observarse en la 

figura 1. 

 

Figura 1. Fases de trabajo en el Taller de Dramatización 
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Para iniciar las sesiones de trabajo en el Taller, el primer paso fue elaborar los 

grupos de trabajo, donde se asignan los distintos roles, de tal forma que: 

1. Dos alumnos interpretan el papel de padres enfocando la interpretación 

desde la perspectiva de los distintos estilos parentales (padre o madre 

democrático autoritario o negligente).  

2. Un alumno/a interpreta el papel del profesor. (Figura 2, izquierda) 

3. La profesora, como hilo conductor de las sesiones, dirige y organiza la 

creación de cada situación a representar y el debate posterior 

4. Publico compuesto por el resto de la clase práctica que cumple la labor de 

observar y aprender de sus iguales y participa en el debate posterior. 

(Figura 2, derecha) 

 

 

Figura 2. Alumnado del Grado de infantil en las sesiones del Taller de 

Dramatización 

 

1. Primera fase del role-play. Preparación de la historia 

Sacamos del taller al alumno o alumna que va a desempeñar el papel del 

profesor/a.  

El resto del grupo clase hace una lluvia de ideas y se va construyendo en grupo 

una situación concreta: un niño que comienza a comportarse de manera distinta 

en clase debido a que los padres están en trámites de separación; una niña que 
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pega a sus compañeros; la detección de una dificultad en su aprendizaje; 

dificultades de un niño de integrarse con el resto del grupo por timidez…  

Con esto se pretende situar al alumnado en un escenario verosímil haciéndole ver 

que debemos estar preparados para afrontar situaciones difíciles y sobre todo que 

hay que transmitir siempre templanza, respeto y empatía. Los profesores no 

eligen a los padres de sus alumnos. 

2. Segunda fase del role-play. Dramatización 

Se hace entrar al alumno que va a desempeñar el papel de tutor y “los padres” 

comienzan a interpretar sus papeles. Todos con gran respeto analizan las 

respuestas del tutor. Todo se grava en video para poder ser analizado también 

por el alumnado que ha realizado la interpretación. El alumnado desarrolla aquí 

sus habilidades a la hora de afrontar situaciones difíciles, su saber estar y su 

actuación profesional. 

3. Tercera parte del role-play. Análisis y debate 

El profesor modera el debate sobre aciertos y desaciertos que se han producido 

en las respectivas interpretaciones. Centramos nuestra atención principalmente 

en la del tutor y vamos aprendiendo, sobre la práctica, a realizar una tutoría con 

padres y cómo abordar una gran diversidad de situaciones, ninguna fácil, dado 

que la complicación la marcamos entre todos para que el alunado aprenda a 

resolver las posibles situaciones complicadas que se dan en la realidad. Los 

intérpretes son evaluados por sus compañeros mediante rubricas. 

 

Conclusiones 

El aula específica donde se desarrolla el Taller de Dramatización en la Facultad 

de CC de la Educación es, como se ha visto en el trabajo, un espacio integrador 

donde los futuros docentes de los Ciclos Educativos de Infantil y Primaria logran 

aumentar sus competencias y trabajan situaciones cotidianas de su práctica 

docente. Este espacio permite vivenciar experiencias siempre renovadas y al 

cooperar en grupo, detectar errores en otros compañeros, a fin de avanzar en su 

educación integral y en una mejora en su futura práctica profesional.  
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El diseño de actividades de role-play ha sido valorado muy positivamente tanto 

por el alumnado como por el profesorado implicado en la actividad. Los actores (o 

alumnado) asumiendo los distintos estilos parentales que sorprendían al 

alumnado teniendo les exigía poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

las clases teóricas a fin de adquirir las competencias (en la acción) necesarias 

para el desarrollo labor tutorial. Como se ha visto en los resultados finales 

obtenidos, ya sean el material audiovisual como las distintas evaluaciones 

recogidas en forma de rúbricas, el alumnado logra unos beneficios más rápidos y 

efectivos al trabajar el encuentro con padres en tutoría de manera dramatizada. 

Desde nuestra percepción respecto a las expectativas del alumnado participante, 

podemos decir, que para ellos se trataba de una situación “cómica” e iban 

entusiasmados, pero en el momento en que comenzó la primera sesión se fueron 

dando cuenta de la cantidad de errores que estaban cometiendo sus compañeros 

y con el debate tan riguroso que se establecía después, analizando cada una de 

las respuestas dadas por los tutores a los padres, fueron tomando conciencia de 

la importancia de la actividad.  

Sesión tras sesión se percibía mayor control de las situaciones, sus respuestas y 

sus actitudes. Realmente se producía un aprendizaje rápido y cada sesión 

superaba a la anterior. 

También ha sido una experiencia valorada muy positivamente por algunos 

compañeros de la titulación y quiere implementar en el Máster de Secundaria de 

nuestra Facultad. Coincidimos con DeNeve y Heppner (1997) en su uso como 

complemento a la formación ya adquirida teóricamente y como técnica de 

motivación (Díaz, 1999) encaminada a la consecución de aprendizajes más 

significativos. 
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EDUCACIÓN MUSICAL A TRAVÉS DE LOS VIDEOJUEGOS EN LA 
ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Sonsoles Ramos Ahijado(1), Ana María Botella Nicolás(2) 

((1)Universidad de Salamanca, (2)Universitat de València) 

 

Introducción 

La presente experiencia de innovación educativa forma parte del trabajo práctico 

de la asignatura “Creación y selección de repertorio para el aula” de la Mención 

de Música del Grado en Educación Infantil impartida en la Escuela Universitaria 

de Educación y Turismo de Ávila (Universidad de Salamanca), enmarcado en el 

programa “Prácticas de campo. Modalidad II” (2014/2015) del Campus de 

Excelencia Internacional Studii Salamantini, que consiste en la aplicación de 

actividades musicales a través de videojuegos en el CEIP “San Rafael” situado en 

San Rafael (Segovia). 

Teniendo presente que “la música es un medio de expresión, un lenguaje más del 

pensamiento que conlleva un acto de comunicación, e incide plenamente en las 

emociones de cada uno de nosotros de forma única” (Ramos, 2013, p. 570), 

hemos ofrecido a nuestros alumnos universitarios del Grado en Educación Infantil 

de la Mención de Música de la Escuela Universitaria de Educación de Ávila 

(Universidad de Salamanca), la oportunidad de tener una toma de contacto 

directa con los niños de las aulas de Educación Infantil, mediante la presente 

práctica de campo realizada durante el primer cuatrimestre del curso académico 

2014-2015. 

Utilizar los videojuegos en el ámbito educativo, implica incluir un espacio subjetivo 

que posibilita la simulación de roles y actividades simbólicas. Los juegos son 

escenarios o espacios, que interpretan la vida a través de la variedad de 

experiencias y posibilidades. Cuando los niños de Educación Infantil juegan, se 

convierten en diferentes personajes como Caillou, Pocoyo, Teo, Dora 

Exploradora, Perry, Super Mario, Batman, Homer Simpson, Pupi, Mickey, Minnie, 

Sherk, Gru… al tiempo que viven situaciones existenciales que les desarrolla la 

libertad de crear ilusiones y mundos posibles que superan la realidad. 
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El uso de contenidos digitales facilitados por las nuevas tecnologías, enriquecen 

el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que, a través de simulaciones y 

animaciones, facilitan la comprensión de los conocimientos por parte de los 

alumnos (Morrissey, 2009). Así, las nuevas tecnologías están contribuyendo a la 

adquisición de “las competencias para llevar adelante un aprendizaje autónomo a 

lo largo de toda la vida” (Monrrissey, 2009, p. 84). 

Además, la utilización de las TICs está cada vez más presente en todos los 

ámbitos de la sociedad -desde las diversas formas de entretenimiento al propio 

sistema educativo- lo que determina en gran medida su manera de ver el mundo, 

haciéndose necesaria una profunda reflexión sobre las nuevas maneras de 

aprehender la realidad. “Y en este contexto, no cabe duda de que la música tiene 

un papel protagonista, puesto que de todos es conocido el impacto que tiene en 

las novedosas formas narrativas que se dan en el espacio de la ficción 

audiovisual así como en la publicidad o en Internet” (Botella y Gimeno, 2014, p. 

36). 

A continuación, enumeramos los principales objetivos programados en nuestra 

experiencia de innovación docente aplicada: 

- Acercar a nuestros alumnos a la realidad de su futuro profesional, 

poniendo de manifiesto sus habilidades para planificar, programar, 

observar, analizar, trabajar en grupo, comunicar y finalmente reflexionar 

sobre su actuación pedagógica. 

- Fomentar la realización de actividades de trabajo en pequeños grupos, 

con las que se pretende iniciar a los alumnos en el desarrollo de 

competencias transversales tales como: el aprendizaje autónomo tanto 

individual como cooperativo, la habilidad de comunicación y la 

capacidad para la toma de decisiones argumentando y justificando las 

decisiones tomadas. 

- Iniciar a los alumnos en el mundo de los videojuegos, como herramienta 

de trabajo y aprendizaje para la educación musical. 

- Impulsar el uso de las nuevas tecnologías en el diseño curricular de la 

asignatura “Creación y selección de repertorio para el aula” en la 

Universidad y en el currículo de la enseñanza de Educación Infantil. 
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Metodología 

Se ha llevado a cabo una metodología activa, para que el alumno se encontrara 

atraído por las actividades que estaba realizando, pues el grado de interés en las 

tareas ha determinado su implicación en la presente experiencia; y cooperativa, a 

través de la inclusión de tutorías entre iguales potenciando la significación del 

aprendizaje en el grupo-clase. Seguidamente, se describen desde el punto de 

vista metodológico el diseño y aplicación de seis actividades, junto a los recursos 

utilizados que actualmente se encuentran en https://moodle.usal.es/ (Ramos, 

2014): 

! 1ª) Transmisión del uso y creación de videojuegos a través de 

editores gratuitos en las aulas de Educación Infantil. 

Recursos: “Los videojuegos en educación: realidades y propuestas 

para su utilización en el aula” y “Recursos para editar videojuegos 

educativos con música”.  

! 2ª) Disponibilidad de software. Familiarizamos a los alumnos con los 

posibles programas de creación de videojuegos educativos que 

utilizan el sistema drag and drop con facilidad de uso e instalación, y 

que poseen licencia free, con un código abierto de dominio público. 

Recursos: “Scratch (http://scratch.mit.edu/), Kodu 

(http://www.kodugamelab.com/), Sploder (http://www.sploder.com/) y 

E-adventure (http://e-adventure.e-ucm.es/”. 

! 3ª) Transmisión de las posibilidades educativas del software elegido 

(e-adventure), desarrollado entre otros, por el grupo de aprendizaje 

interactivo de la Universidad Complutense de Madrid (http://www.e-

ucm.es/es/p/eadventure/), como resultado de la tesis del Doctor 

Pablo Moreno, que permite crear videojuegos de aventuras gráficas 

point and click, en entornos seguros y libres, para la exploración por 

parte de los alumnos. Posee una interfaz potente y simple de utilizar 

sin necesidad de programar, reduciendo y facilitando el proceso 

creativo, ya que los juegos creados con este software pueden ser 

empaquetados como learning objects, para ser utilizados en 
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entornos virtuales de enseñanzas como en moodle. Además, 

funciona con Windows, Mac y Linux, lo que posibilita que puedan 

utilizarse en cualquier ordenador de los colegios o incluso a través 

de internet. 

Recursos: “Creación de escenas y personajes” y “Configuración de 

escenas y objetos” e “Incorporación de música”. 

! 4ª) Investigación e innovación educativa. Resolución de dudas, 

diseño y organización de las actividades a través de video-tutoriales 

y de las reuniones de trabajo con las profesoras en pequeños 

grupos. 

En base al Currículo y Ordenación de la Educación Infantil 

establecido en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por 

el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 

Educación Infantil, los alumnos universitarios partieron de la 

selección de contenidos a trabajar a través de la creación de los 

videojuegos en cada una de las tres áreas: Conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno y 

Lenguajes: comunicación y representación. Posteriormente, 

elaboraron un argumento y eligieron los personajes del videojuego. 

Después, compusieron e incorporaron a la imagen obras musicales 

con armonización sencilla, sílabas rimadas y repetitivas para ayudar 

a mejorar la forma de hablar y de entender el significado de las 

palabras durante la fase de alfabetización en la etapa de Educación 

Infantil. 

Recursos: “Video-turoriales e-adventure” y “Material de e-adventure 

en la red”. 

! 5ª) Evaluación y exposición en clase de los trabajos realizados a 

través del formato Pechakucha 20x20, en el cual se presenta un 

trabajo de manera sencilla e informal mediante 20 diapositivas 

mostradas durante 20 segundos cada una (formato originalmente 

creado por Astrid Klein y Mark Dytham en Tokio en 2001). 

Recurso: “Pechakucha”. 
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6ª) Ejecución de las actividades programadas. A lo largo de la 

jornada lectiva completa del día 25 de noviembre de 2014 del 

Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Rafael” (Segovia), los 

alumnos universitarios organizados en grupos de cinco, pusieron en 

práctica sus videojuegos realizados. 

El colegio “San Rafael” es de titularidad pública, dependiente de la 

Junta de Castilla y León. Dicho centro educativo se encuentra en 

San Rafael, perteneciente al municipio del mismo nombre, situado 

en la sierra de la provincia de Segovia. Consta de cinco aulas de 

Educación Infantil. Simultáneamente, en cada clase de Educación 

Infantil un grupo de cinco alumnos universitarios aplicaron la práctica 

educativa programada, que previamente había sido revisada y 

evaluada por las profesoras en las sesiones de tutorías de trabajo y 

exposiciones en pequeños grupos en la Universidad. 

Recurso: “Ejecución del videojuego seleccionado”. 

 

Resultados 

Para analizar la viabilidad de la experiencia, hemos utilizado una encuesta de 

satisfacción (Tabla 1) a través de la escala psicométrica de Likert aplicada en la 

diciembre, siendo representativa del resultado final del trabajo (Figura 1). 

 

Tabla 1. Encuesta Final 

POR FAVOR, VALORA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES 
 

Califica entre 1 y 5, teniendo presente lo que significa cada valoración: 
                        1: Totalmente en desacuerdo con la afirmación 
                        2: En desacuerdo con la afirmación 
                        3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
                        4: De acuerdo con la afirmación 
                       5: Totalmente de acuerdo con la afirmación 

La elaboración de actividades educativas utilizando los videojuegos 
fomenta tu aprendizaje autónomo (individual o cooperativo). 

 

El aprendizaje de la parte práctica de la asignatura “Creación y 
selección de repertorio para el aula” al ser impartida con el empleo de 
nuevas técnicas, y no de “forma clásica” ha sido adecuado. 
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POR FAVOR, VALORA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES 
 

Califica entre 1 y 5, teniendo presente lo que significa cada valoración: 
                        1: Totalmente en desacuerdo con la afirmación 
                        2: En desacuerdo con la afirmación 
                        3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
                        4: De acuerdo con la afirmación 
                       5: Totalmente de acuerdo con la afirmación 

La pertenencia a una comunidad educativa que trabajan y aprenden en 
el mismo campo que tú, ha desarrollado tu habilidad de comunicación 
entre profesionales de la educación. 

 

Las seis actividades presenciales realizadas en la Universidad han sido 
adecuadas y adaptadas a la realización de la práctica con los alumnos 
de Educación Infantil del Colegio “San Rafael” de Segovia. 

 

 

 

Figura 1. Resultados de la Encuesta Final 

 

Los resultados de la pregunta nº 1 de la encuesta nos indican con un 88% que al 

incluir los videojuegos en el proceso educativo del aula de Educación Infantil, los 

alumnos no solo han trabajado a su propio ritmo, sino que también han fomentado 

el trabajo colaborativo que proporciona los entorno virtuales de aprendizaje. 

Partiendo de que los resultados de la pregunta nº 2 de la encuesta son bastante 

elevados, ya que un 95% de los alumnos prefiere el uso de las nuevas 

tecnologías para la impartición de clase, y que el grado de conveniencia con los 

alumnos con el método de enseñanza que se ha seguido, ha sido positivo, siendo 
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reflejado en el resultado de la pregunta nº 4 con un 90%; podemos afirmar que la 

ejecución de experiencias de innovación docente a través de las prácticas de 

campo, favorece el desarrollo de la formación integral y el aprendizaje eficiente de 

los alumnos. 

Los resultados obtenidos en la pregunta nº 3 de la encuesta nos demuestran con 

un excelente porcentaje del 99%, que los alumnos se coordinaron e identificaron 

con los maestros del Colegio de Educación Infantil “San Rafael”, orientando así su 

futura vida profesional. 

Como consecuencia de la puesta en práctica de la presente experiencia de 

innovación educativa en la Etapa de Educación Infantil, creemos oportuno 

destacar que los datos recogidos y observados, han resultado positivos en todos 

los aspectos con una participación del 100%, en los cinco grupos. El alumnado ha 

respondido positivamente ante las actividades planteadas. Así, podemos 

confirmar que con las actividades, se han conseguido los objetivos programados 

marcados desde el inicio, en los cinco grupos, y en el gran grupo de clase. 

 

Discusión y conclusiones 

Incorporar el videojuego en el currículo ha contribuido a que las clases sean más 

entretenidas. Los alumnos han aprendido a reconocer sus propios errores 

cometidos. 

Por consiguiente, consideramos que el uso de videojuegos para acercar la música 

a los alumnos de Educación Infantil, ha generado experiencias profundas de 

aprendizaje como la construcción personal, autonomía, y el descubrimiento. Así, 

pretendemos que el docente y/o futuro docente sea investigador, y que reflexione 

desde su propia práctica al incluir herramientas innovadoras emergentes en el 

aula, porque el uso de los videojuegos, por sí mismos, no genera mejora de 

procesos educativos si no están acompañados de un trabajo coherente con el 

diseño curricular. 

 

 

 



 
 
206 

Referencias bibliográficas 

Botella, A. y Gimeno, J. V. (2014). Música de cine y audición en los libros de texto 

de enseñanza secundaria: consideraciones sobre su didáctica. Espiral. 

Cuadernos del Profesorado, 7(14), 36-43. Recuperado el 20 de enero de 

2015, de http://www.cepcuevasolula.es/espiral. 

Morrissey, J. (2009). El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Cuestiones 

y desafíos. Recuperado el 20 de enero de 2015, de 

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD30/contenido/pdf/morrisey.pdf. 

Ramos, S. (2013). Experiencia de innovación educativa: la audición musical en 

educación infantil a través de los videojuegos. II Congreso Internacional 

sobre  Aprendizaje, Innovación y competitividad, 570-575. Recuperado de 

http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/ACTAS_CINAIC_2013.pd

f. 

Ramos, S. (1 de septiembre de 2014). Creación y selección de repertorio para el 

aula: campo virtual de la Universidad de Salamanca. Recuperado de 

https://moodle.usal.es/. 

Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. 

 

 

  



 
 

207 

“HACIENDO CRECER MI AUTOESTIMA”: PROGRAMA DE 
ACCIÓN TUTORIAL PARA EL FOMENTO DE UN ALTO 

SENTIMIENTO DE ESTIMACIÓN PROPIA EN EL AULA DE 5 AÑOS 

Mª del Carmen Gonzálvez Molina, Encarnación Mª Jiménez Tortosa 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción  

El presente Programa de Acción Tutorial se centra en la planificación de 

actividades para el desarrollo del autoconcepto y la autoestima. Está realizado 

para ser puesto en práctica en el aula de 5 años por el maestro-tutor. Este 

Programa responde al desarrollo del Plan de Acción Tutorial, el cual debe ser 

puesto en marcha por los tutores: artículo 10.7 de la Orden de 22 de septiembre 

de 2008, por la que se regulan, para la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (CARM, en adelante), la implantación, el desarrollo y la evaluación en el 

segundo ciclo de la Educación Infantil. Por otra parte, la temática en torno a la 

cual gira este Programa, da respuesta al objetivo número 1 del área de 

“Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”, presente en los currículos 

para segundo ciclo de Educación Infantil, tanto a nivel nacional como autonómico 

(CARM): Real Decreto 1630/ 2006 y Decreto 254/2008, respectivamente. 

Las actividades que se desarrollan en este Programa darán comienzo con un 

cuento elaborado especialmente para esta propuesta titulado “¿Sueños 

Imposibles?”. Dicho cuento estará presente también en las demás actividades del 

Programa, siendo trabajado de forma diferente según el objetivo pretendido. 

Hemos planificado actividades para el desarrollo de la autoestima, partiendo de la 

idea comprobada de que el bienestar emocional y la competencia social están 

íntimamente relacionados con una buena estimación propia (Castillo y Sánchez, 

2009). Por esto, estudios como los de Baena (2005) y Serrano (2009), consideran 

que la educación que se debe desarrollar en el ámbito escolar no sólo debe 

centrarse en destrezas y habilidades académicas e intelectuales, sino también, en 

aquellas competencias básicas para la vida, trabajando, sobre todo, las 

emociones, la autoestima y el autoconcepto. La necesidad de trabajar las 
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emociones, también la encontramos en el artículo “La Educación Infantil y la 

inteligencia emocional” (1997) escrito por Mª Luisa Sanz de Acedo Lizarraga y 

Raquel Sanz de Acedo Lizarraga. En dicho artículo mencionan a los autores 

Mayer y Salovey, los cuales defienden la necesidad de elaborar programas 

psicopedagógicos de intervención específica directamente conectados con la 

inteligencia emocional, del mismo modo que existen programas para la mejora de 

las capacidades cognitivas.  

En cuanto a cuándo se hace necesario trabajar el concepto de uno mismo, los 

autores Coopersmith y Feldman (1980), destacan la importancia de su 

construcción durante los primeros años. Aquí cobrará especial relevancia las 

respuestas que un niño reciba de su entorno más cercano, ya que no puede 

juzgar si se le trata apropiadamente o no. En esta misma línea apuntan las 

autoras Prat y Del Río (2009) donde afirman que es “durante la segunda infancia, 

entre los dos y los seis años, y a raíz de sus experiencias con otras personas en 

los diferentes entornos sociales, las niñas y los niños van interiorizando una 

imagen o concepto de sí mismos” (p. 61). Por consiguiente, dado que la escuela 

es un lugar donde los niños pasan mucho tiempo, es aquí donde se debe 

contribuir, junto con las familias, a que se desarrollen de manera íntegra, y donde 

pongan en juego sus emociones e identidad.  

Volviendo a las ideas tomadas de los autores Coopersmith y Feldman (1980), los 

maestros deben poner a los niños en situaciones que le conduzcan al éxito para 

ayudarles en la formación de un buen autoconcepto, haciéndoles ver que ellos 

son los únicos responsables de su éxito.  Esto se apoya en las conclusiones a las 

que han llegado estudios como los de Rotter y Lefrourt de 1966, los cuales  han 

llegado a la conclusión  de que el alumnado trabaja más y mejor, cuando el éxito 

se lo atribuyen a su trabajo, favoreciendo así su autoconcepto. En este mismo 

sentido es mencionado el “autoconcepto académico” por Miras (2001, p. 312): 

“representación que el alumno tiene de sí mismo como aprendiz, como persona 

dotada de determinadas características o habilidades para afrontar el aprendizaje 

en un contexto instruccional”. 

 

 



 
 

209 

Metodología 

Para el desarrollo de este Programa se habilitará en el aula un espacio destinado 

a la puesta en práctica del mismo. En este lugar se  trabajará y se expondrán las 

actividades realizadas (en las que haya una producción final), y los materiales 

usados en su desarrollo. De este modo les servirá a los niños de motivación y 

refuerzo para que no olviden las actividades realizadas, a la vez que les sirve 

como lugar de referencia en el que se desarrolla las actividades de este 

Programa. 

Utilizaremos el juego como recurso metodológico, ya que éste es el ámbito más 

favorable para que los niños y niñas aprendan de la manera más natural. Es 

donde empiezan a descubrir su capacidad para controlar sus comportamientos, a 

emprender la búsqueda de su propia autonomía y a fomentar su creatividad. 

También es un indicador del nivel donde se encuentra su desarrollo evolutivo.  

En cuanto a la temporalización del Programa, no hemos establecido ninguna en 

concreto para que se pueda llevar a cabo de manera flexible. De esta forma 

permite su adaptación al grupo de niños con los que se va a trabajar y al tiempo 

disponible para su desarrollo. Lo que no es objeto de modificación es el orden de 

las actividades, ya que responden a una secuenciación meditada de objetivos y 

contenidos. 

! Objetivos y contenidos 

Proseguimos con la presentación de los objetivos generales y contenidos de este 

Programa, para posteriormente, pasar a la relación de objetivos y contenidos 

específicos con las actividades. 

 

Tabla 1: Objetivos generales y contenidos 

Objetivos generales Contenidos 
Ámbito de intervención: Enseñar a ser 
persona. 

1. Desarrollar un alto sentimiento de estimación 
propia. 

1. Equilibrio emocional: identificación de 
emociones y buen manejo de ellas. 

2. Identificar nuestras propias emociones y 
saber cómo expresarlas.  

2. Afectividad: aceptación, confianza, ayuda y 
seguridad progresiva. 

3. Asociar acciones con sentimientos. 3. Motivación progresiva. 
4. Potenciar la afectividad, valoración  y 

aceptación  entre el grupo de iguales. 
4. Personalidad: características personales, 

cualidades positivas. 
5. Fomentar la motivación intrínseca.  
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Tabla 2. Relación de objetivos y contenidos específicos con las actividades 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
• Expresar abiertamente los 

deseos (objetivos generales 3 
y 4). 

• Valores: esfuerzo y 
perseverancia (contenidos 
generales 2 y 3). 

1. Actividad de 
motivación: “¿Sueños 
imposibles?”: primera 
parte 

• Identificar las diferentes 
características físicas (objetivo 
general 2). 

• Valorar características propias 
(objetivo general 1). 

• El cuerpo humano y 
características físicas 
(contenido general 4). 

• Valoración positiva de las 
características físicas propias 
(contenido general 2). 

2. “¿Cómo somos?” 

• Observar y reconocer 
características físicas en fotos 
(objetivo general 4). 

• Describir y comparar 
características en fotos 
(objetivo general 6). 

• Descripción de características 
físicas (contenidos generales 2 
y 4). 

 

3. “Adivina quién soy” 

• Conocer diferentes emociones 
(objetivo general 3). 

• Expresar cómo me siento 
(objetivo 4). 

• Conocimiento de emociones: 
alegría, tristeza, enfado, susto, 
asombro y vergüenza 
(contenido general 1). 

4. “Cómo se siente, 
cómo me siento” 

• Expresar diferentes emociones 
(objetivo general 3). 

• Distinguir emociones (objetivos 
generales 3 y 4). 

! Identificación de  
emociones: alegría, tristeza, 
enfado, susto, asombro y 
vergüenza (contenido general 
1). 

 

5.“El cubo emocionado” 
 

• Promover la verbalización de 
las cualidades positivas de los 
compañeros (objetivos 
generales 1, 2, 6 y 7). 

• Valorar los comentarios 
positivos que hacen los demás 
(objetivo general 4). 

• Cualidades positivas (contenido 
general 4). 

 

6. “Me gusta Bianca 
porque…” 

•  Aportar ideas a los 
compañeros para conseguir 
sus sueños (objetivos 
generales 6 y 7). 

• Desarrollar la imaginación de 
los niños (objetivos generales 
3). 

• Valor: ayuda (contenido general 
2). 

• Imaginación (contenido general 
1). 

• Motivación (contenido general 
3). 

7.“¿Sueños 
imposibles?”: segunda 
parte 

 

! Actividades 

Pasamos, a continuación, a las actividades que se han establecido para poder 

llevar a cabo nuestra propuesta. Iniciaremos el Programa con el  cuento motivador 

“¿Sueños imposibles?”. Este cuento no sólo lo utilizaremos como recurso 

motivador de inicio del Programa, sino que para que sea más significativo aún, lo 

utilizaremos a lo largo del mismo para enlazarlo con las actividades. 
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1. Actividad de motivación: cuento “¿Sueños imposibles?”: primera parte. 

La tarea dará comienzo con la lectura del cuento “¿Sueños imposibles?”. Este 

cuento, basado en hechos reales, está protagonizado por una niña que desea 

entrar a una Escuela de Danza para ser bailarina, intentándolo hasta en tres 

ocasiones, predominando, por tanto, valores como el esfuerzo y la perseverancia. 

Una vez terminada la lectura del cuento, la maestra realizará diferentes preguntas 

para ver si han comprendido la historia, como por ejemplo: ¿qué quería conseguir 

Bianca?; ¿cuántas veces intentó Bianca entrar en la Escuela de Danza?; ¿qué 

hacía Bianca para conseguir entrar en la Escuela de Danza?; ¿pensó alguna vez 

en rendirse y abandonar su sueño?; ¿pensaba que lo iba a conseguir? 

A continuación, la maestra les pedirá a los niños que cuenten uno por uno un 

deseo que tengan. Seguidamente, se irán a sus asientos, donde  los escribirán en 

un papel (realizarán un dibujo relacionado con él si no pueden escribirlo). Estos 

“sueños” los meterán en una caja, la cual llevará la foto de la protagonista del 

cuento. Esta caja se pondrá en un sitio que se encuentre a la vista de los niños 

para que los tengan presentes. 

Antes de terminar la actividad la maestra les dirá, para que ésta tenga sentido, 

que todos ellos son posibles si lo desean de verdad y trabajan por ellos, al igual 

que hizo Bianca. Para terminar, comparará los sueños de los niños con dar la 

vuelta al mundo, para la cual sólo hace falta una cosa: dar el primer paso; 

después el siguiente, y así sucesivamente hasta conseguirlo. 

2. “¿Cómo somos?” 

En la primera parte de la actividad, los niños recuerdan el cuento “¿Sueños 

imposibles?”, e intentan describir al personaje principal. A continuación, se 

sentarán todos los niños enfrente del gran espejo del aula. Se les indicará, que 

mirándose al espejo tienen que identificar las características físicas más 

significativas: medida del pelo (corto o largo), tipo de pelo (liso o rizado) y color de 

pelo y ojos, para después representarlas en un folio.  

A la vista de los niños se coloca un folio donde se muestra diferentes símbolos 

que han de utilizar para plasmar sus características. A cada uno se le da un folio 

donde aparece un niño y una niña. Se les explica que tras mirarse en el espejo 
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tienen que mirar los símbolos, y según se vean representados los dibujen en el 

folio. Esta primera parte la trabaja cada uno de manera individual. 

En la segunda parte de la actividad, los niños se distribuirán por toda la clase, y 

tienen que ir buscando a otro compañero o compañera que tenga características 

iguales a las suyas. Con un lápiz de color, irán marcando en su folio tantos palitos 

como compañeros encuentren. La maestra dispondrá de un silbato, dará un pitido 

para comenzar la actividad y pasados 10 minutos tocará dos pitidos, los cuales 

marcan el final del juego. De nuevo en la asamblea, se ve quién ha encontrado 

más compañeros con características similares.  

3. “Adivina quién soy”. 

Se colocará a los niños en grupos de cuatro y se les repartirá varias fotos de sus 

compañeros del aula y otra de la protagonista del cuento. Uno del grupo 

empezará describiendo la foto que le ha tocado y el resto de su grupo tendrá que 

adivinar de quién se trata. En cada ronda le toca a un niño distinto describir una 

foto. 

4. “Cómo se siente, cómo me siento” 

La actividad dará comienzo con el cuento. Los niños tendrán que ir diciendo cómo 

creen que se siente el personaje en cada una de las situaciones más destacables 

(suspenso, aprobado…) y así conectar situaciones con emociones o estados de 

ánimo. Tras esto, se le irá preguntando a cada niño como se sienten ellos en ese 

momento, con qué color lo asociarían y el porqué.  

5. “El cubo emocionado”. 

Sentados todos los niños en círculo comenzamos a hablar sobre las diferentes 

emociones (alegría, tristeza, enfado, susto, asombro y vergüenza). Cada niño va 

diciendo alguna situación que recuerda en la que se ha sentido de esa forma. 

Después, con el “cubo emocionado”, se les enseña las distintas caras del dado y 

seguidamente todos los niños se ponen en pie formando un gran círculo. 

Un niño elegido al azar, sale en medio del círculo y lanza el dado, mientras el 

resto de niños cierra los ojos. Cuando el niño que ha tirado el dado ve la imagen 

que ha salido, la maestra retira el dado y los niños abren los ojos. El niño del 

centro realiza, al resto del grupo, gestos relacionados con la emoción que le ha 
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salido en el dado para que los niños lo adivinen. El primero que lo diga saldrá al 

centro o si no el niño o niña que esté a su derecha. 

6. “Me gusta Bianca porque…” 

La actividad comenzará en la zona de asamblea. Los niños se irán levantando por 

parejas cuando les indique la profesora. Seguidamente, la maestra le dará un 

cojín en forma de corazón a uno de los niños, lo que indicará que tiene la palabra 

para decirle a su compañero (delante del resto de niños) lo que le gusta de él, 

como por ejemplo: jugar con él, su sonrisa, cómo imita a algún animal, que le deje 

sus juguetes…Finalmente cuando se lo diga le entregará el cojín de corazón para 

que el otro niño haga lo mismo. 

7. “¿Sueños imposibles?”: segunda parte. 

Antes de comenzar la actividad, la maestra les enseñará la caja donde metieron 

sus “sueños” y les preguntará si recuerdan lo que metieron en esa caja. También 

les preguntará si se acuerdan del cuento “¿Sueños imposibles?”. A continuación, 

se repartirá a los niños sus diferentes “sueños”. Cada uno lo irá leyendo en voz 

alta (o explicando el dibujo realizado), y el compañero de al lado le sugerirá cómo 

puede conseguirlo. 

! Evaluación  

Concluimos este apartado con la evaluación de las actividades. Esta evaluación 

se llevará a cabo a través de una lista de control. Para ello se tomarán como 

referencia los indicadores de evaluación, derivados de los criterios de evaluación 

de cada una de las actividades.  

 

 

 

 

Tabla 3. Relación de criterios e indicadores de evaluación con las actividades 

Actividades Criterio de evaluación Indicadores de evaluación 

1. Actividad de motivación: • Interesarse por expresar sus • Quiere decir su sueño el 
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“¿Sueños imposibles?”: 
primera parte 

 

sueños. 

 

primero. 
• Cuenta su sueño sin titubear. 
• Escribe su sueño en un papel. 

2. “¿Cómo somos?” 

 

• Observar las características 
físicas del cuerpo humano. 

• Distinguir características 
físicas propias del resto de 
compañeros. 

• Valorar positivamente las 
características físicas de uno 
mismo. 

• Identifica sus características 
físicas mirándose en el 
espejo. 

• Plasma en un papel el 
número de compañeros que 
comparten alguna 
característica con él.  

• Muestra una actitud positiva 
en el reconocimiento de sus 
características físicas. 

3. “Adivina quién soy” 

 

• Reconocer características en 
fotografías. 

• Reconocer compañeros por 
sus características físicas. 

• Expresa las características 
contempladas en la fotografía. 

• Adivina quién es el 
compañero que se describe 
en el juego. 

4. “Cómo se siente, cómo me 
siento” 

• Reconocer emociones 
ajenas. 

• Emitir sentimientos. 

• Expresa las emociones 
experimentadas por la 
protagonista del cuento. 

• Expresa cómo se siente. 

5. “El cubo emocionado” 

 

• Vincular emociones a 
diferentes situaciones. 

• Reconocer e interpretar las 
emociones. 

• Expresa emociones 
acontecidas en diferentes 
situaciones. 

• Expresa con gestos las 
diferentes emociones 
aparecidas en el juego. 

6. “Me gusta Bianca porque…” 

 

• Expresar cosas que les 
gustan de los compañeros. 

• Aceptar los comentarios 
positivos que realizan los 
compañeros. 

• Dice cualidades positivas de 
los compañeros. 

• Escucha atento al compañero 
cuando realiza comentarios 
positivos sobre él. 

7. “¿Sueños imposibles?”: 
segunda parte. 

• Expresar ideas que se le 
ocurren para ayudar a su 
compañero. 

• Mostrar interés por buscar 
soluciones distintas. 

• Comunica a su compañero 
diversas soluciones. 

• Mira atento al compañero 
mientras éste lee (o mira) “su 
sueño”. 

 

Discusión y conclusiones 

La relevancia de este Programa de Acción Tutorial, radica en la toma de 

conciencia de los sentimientos de capacidad o incapacidad presentes en las 

respuestas de nuestro alumnado. Estas respuestas no sólo se contemplarán en el 

desarrollo de las actividades del Programa, sino en cualquier tipo de situación. Al 

fin y al cabo, el sentimiento de estimación propia de los niños lo van a ir 

adquiriendo, mayoritariamente, en la “educación informal”, presente ésta también 

dentro del horario lectivo de un centro escolar. Con esto no queremos restar 
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importancia a nuestro Programa, al contrario, hacemos esta puntualización 

conscientes de la repercusión que tiene cualquier gesto, comentario, actitud… en 

la estimación propia de los niños. En resumen: cualquier persona, en cualquier 

lugar, de cualquier manera, tiene influencia directa en la autoestima de los niños, 

pudiendo ser ésta fomentada o minada.  

Concluyendo, hemos planteado este Programa de Acción Tutorial confiando en el 

gran potencial que cada uno de los niños tiene. Por eso, queremos hacerles 

conscientes de esto a ellos también mediante el citado Programa. Conscientes de 

que son grandes personas y serán grandes también en sus futuros trabajos: 

grandes carniceros, grandes camioneros, grandes inspectores de educación, 

grandes jardineros… Si confiamos en esto, así se producirá. No sólo tendrá el 

reflejo en un buen desarrollo profesional, sino ante todo personal. No 

pretendemos educarlos para que sean grandes bailarines como Tamara Rojo, o 

pioneros en algo como Isadora Duncan (Danza Contemporánea); no, nuestro 

objetivo va mucho más allá, pretendemos que sean: “ellos mismos”. Pretendemos 

que consigan esto con un buen autoconcepto y autoestima, para que así, puedan 

seguir su camino, mirando al frente, sin dejarse llevar por el “viento que sople” en 

ese momento; deteniéndose sólo para escuchar palabras de aliento, rechazando 

todo mensaje pesimista. Queremos “crear” pensamientos del tipo: “si es posible, 

¿por qué no me puede pasar a mí si trabajo por ello?” 
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LA LECTURA DE REGAZO  COMO ESTRATEGIA EN EL AULA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Rocío Arana Caballero 

(Universidad Internacional de La Rioja) 

 

Introducción 

La Lectura regazo, o de regazo, es aquella experiencia grata en la que la figura de 

apego, madre o padre, acuna al niño mientras le lee un cuento. Normalmente se 

produce durante el estado sensoriomotor, de los cero a los dos años, pero es 

bueno que se extienda a lo largo del periodo preoperacional, (nomenclatura 

utilizada por Cerrillo, 1996: 52), que comprende de los tres a los seis años, 

momento en el que se enclava la edad que en este estudio nos ocupa.  

El término fue acuñado por  el profesor Quintanal Díaz, basándose en la literatura 

norteamericana y muy especialmente en sus lecturas de la revista “Reading 

today”. (Quintanal,1999: 37)  Este experto opina que: 

Introducirse acompañado, con calor y cariño, favorecerá la seguridad, la confianza e 

implicará ciertas connotaciones positivas, hará que el niño luego tenga una predisposición 

favorable a leer. (Quintanal, 1999:  20) 

A lo largo de las páginas presentes nuestro objetivo será ahondar en este 

concepto que nos parece de suma importancia y repercusión en la etapa infantil 

en la escuela, así como proponer una serie de pautas para convertir la lectura 

regazo en una herramienta pedagógica en el segundo ciclo de esa misma etapa. 

Importancia y concepto 

La lectura de regazo resulta una actividad placentera y muy rica para el niño, ya 

que diversos estudiosos han resaltado la importancia de descubrirle la lectura 

desde edades muy tempranas. En palabras de Quintanal (1999: 42), “lo realmente 

importante es adquirir una experiencia lectora previa al inicio del aprendizaje", y 

en este sentido tienen mucho que decir los padres, como ya aventuraba 

Montserrat Sarto: 

El niño necesita un mediador que le eduque para leer, que sirva de puente entre él y el 

libro, le descubra el valor de la lectura y tenga con él un seguimiento hasta que termine el 
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proceso lector, hasta que alcance su autonomía. Puede ser el maestro, el profesor y, si 

queremos remontar la importancia de la lectura a su verdadero lugar, diremos que el padre 

y la madre cuando aún es bebé. (Sarto, 2000: 24) 

El momento íntimo en el que padre y bebé "leen" juntos un libro se convierte así 

en un instante crucial en el desarrollo afectivo pero también cognitivo del futuro 

alumno de la escuela, ya que como defiende Ciriaco Morón Arroyo, "leer es 

entender un texto e interpretar la realidad".  (Morón Arroyo, 1996: 16) El acto de 

abrir un libro junto a un niño y hacerle partícipe cobraría así una perspectiva 

inusitada, pues como acabamos de señalar, Sarto concede a los padres el papel 

vital de mediadores, al igual que lo son y lo deben ser los maestros. En esa 

misma dirección apunta Ignacio Ceballos Viro, cuando al principio de su manual 

alude a 

los millones de niños que noche tras noche entremezclan sus sueños con las historias que 

sus padres o madres les narran, con la voz encendida y la bombilla apagada” (Ceballos, 

2013: 3)   

Debemos hacer notar que en estas palabras el sujeto activo no es la figura de 

apego que narra, sino el niño que hilvana sus propios sueños con la narración 

materna. Así se convierte la lectura de regazo en el primer acto creador del niño: 

señalaba el genial Gianni Rodari que la literatura infantil no sólo sirve para nutrir y 

divertir a los alumnos sino para hacer de ellos sujetos creativos. El mismo 

profesor Quintanal define la lectura regazo como 

el acto noble, sencillo y cariñoso de compartir la expresión lectora, los sentimientos que 

provoca espontáneamente la presencia del libro, pero haciendo además que la mente del 

lector se someta a una actividad creativa espontánea, generando su propia historia, 

personal, poniendo nombres, creando formas, y sobre todo recreando su vista y además 

su imaginación. (Quintanal, 1999: 39) 

Varios son los términos que podemos relacionar con este concepto: por una parte, 

imaginación y creatividad; y por otra, literatura oral y folklore. 

Lectura de regazo e imaginación  

Una de las características del niño, tanto en el periodo de sensibilización como en 

la etapa preoperacional, es su curiosidad creciente por el mundo que le rodea, y 

ese asombro y capacidad de sorpresa, mezclado con una urgencia que le hace 
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preguntar por el por qué de cualquier cosa, lo pueden y deben utilizar padres y 

maestros como un arma en la animación a la lectura: 

Cuando los cuentos de animales dejaron de interesarme, mi aya me contaba cuentos de 

hadas", escribe Perrault en el prólogo de uno de sus libros. [...] No nos dice Perrault a qué 

edad salió del castillo encantado porque dejaron de interesarle los cuentos de hadas. Los 

niños latinos, tan ávidos de realidades, se aburren pronto de los cuentos de fantasía. 

(Fortún, 2008: 39) 

El niño, motivado por la proximidad y animación del adulto querido, se somete 

como acabamos de ver a una actividad creativa espontánea, quizás la primera de 

su vida. "El lobo tiene ojos enormes, ¿a que sí, papá?", puede preguntar, 

haciendo partícipe al animador de sus propias imaginaciones sobre lo leído. Se 

une entonces este concepto de lectura regazo al de las predicciones lectoras 

esgrimido por Isabel Solé, en el que los niños producen hipótesis sobre lo que van 

a leer; o al de transgresión creadora inventado por Rodari, en el que los lectores 

juegan con las historias que ya han leído, inventan nuevos personajes y crean 

finales alternativos. Defiende Quintanal (1999: 19) que “fantasía y sensibilidad van 

intrínsecamente unidas, y creación implica necesariamente imaginación". 

El niño necesita reír e imaginar: ambas acciones podrán ser fomentadas a través 

de un primer acercamiento a la lectura de la mano del cariño y el placer sensorial. 

Estos dos atributos que definen la lectura regazo no le desprenden del halo de 

aventura, casi emoción ante el peligro, que posee el hecho de aprender a leer. 

Tolkien llegó a llamar a la fantasía "el reino peligroso", ya que la belleza posee 

también su peligro, pero este riesgo nace de la emoción: 

 Hay allí toda suerte de bestias y pájaros; mares sin riberas e incontables estrellas; belleza 

que embelesa y un peligro siempre presente; la alegría, lo mismo que la tristeza, son 

afiladas como espadas (Tolkien, 2012: 257) 

Toda suerte de pájaros, mares e islas que pueden compartir padre y niño gracias, 

por ejemplo, a las bellísimas páginas de un álbum ilustrado. No en vano la palabra 

"imaginación" posee la misma etimología y raíz semántica que los términos 

"imagen" e "imaginario". Y no debemos olvidar que una función esencial que 

posee la literatura destinada específicamente a niños de cero a seis años sería, 

como afirma Teresa Colomer, la de servir de acceso al imaginario colectivo o 

compartido. En otras palabras, la de adentrar al alumnado en  ese conjunto de 

imágenes, símbolos y metáforas que comparte una cultura: 
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El término “imaginario” ha sido utilizado por los estudios antropológico-literarios para 

describir el inmenso repertorio de imágenes simbólicas que aparecen en el folklore y 

perviven en la literatura de todos los tiempos. Se trata de imágenes, símbolos y mitos que 

los humanos utilizamos como fórmulas tipificadas de entender el mundo y las relaciones 

con las demás personas. (Colomer, 2010:15) 

La literatura infantil activa la imaginación del niño, le introduce en el imaginario 

colectivo... y al mismo tiempo le conduce a crear.  

No sólo narración: tradición oral y lectura regazo 

Pero hasta ahora hemos hablado tan solo de narración, de cuentos y de libros 

compartidos al amor de la mesita de noche, cuando la lectura regazo va mucho 

más allá de la palabra escrita o la imagen dibujada, y más allá del género 

narrativo. “El bebé la primera información que percibe es sonora” (Quintanal, 

1999: 15): el primer sustrato de la lectura regazo serán entonces las canciones 

que canta la madre o el padre a su hijo. La literatura oral será entonces la primera 

parada del viaje hacia la fantasía que realice el niño, su primera patria literaria. De 

acuerdo con el profesor Cerrillo: 

El niño sí es, por tanto, dueño de una cultura literaria, fundamentalmente de tradición 

popular: por medio de la palabra dicha  o cantada se le han transmitido breves y 

reiterativas nanas ("Duerme mi niño, duerme mi bien"...), elementales cantinelas que 

acompañan fáciles juegos mímicos ("cinco lobitos tiene la loba...") (Cerrillo, 1996: 51) 

Existe toda una tradición de poesías recitadas o cantadas que, como en tiempos 

pasados, las madres siguen transmitiendo a sus hijos en momentos de 

entretenimiento."La poesía infantil vive en gran medida vinculada a la música, 

pero también al juego", mantiene Ignacio Ceballos (2013: 200), quien clasifica la 

poesía de tradición oral en nanas, retahílas de primeros años, trabalenguas, 

adivinanzas, oraciones, conjuros, ensalmos, burlas, canciones tradicionales y 

canciones de juego y sorteo. Toda esta tipología se puede relacionar con la figura 

de apego, por lo que podemos aventurar que la literatura oral en los primeros 

años está vinculada con el tipo de lectura emotiva e iniciática que venimos 

definiendo a lo largo de este epígrafe. No queremos cerrarlo sin ofrecer un 

ejemplo de estas primeras canciones que han quedado grabadas en nuestra 

memoria, sin acudir en esta ocasión, sin que sirva de precedente, a otra 

bibliografía que los recuerdos personales de la propia autora de esta conferencia. 
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Nanas como la canción de los tres cochinitos que popularizara la cantante Rosa 

León eran las que las madres de los años ochenta solían cantarnos para dormir: 

"Los cochinitos ya están en la cama, 

muchos besitos les dio su mamá. 

Y calentitos todos en pijama, 

dentro de un rato todos soñarán. 

 

Uno soñaba que era un rey 

y que al momento pedía un pastel, 

su gran ministro le hizo traer 

quinientos pasteles sólo para él. 

 

Los cochinitos ya están en la cama, 

muchos besitos les dio su mamá. 

Y calentitos todos en pijama, 

dentro de un rato todos soñarán. 

 

Otro soñaba que en el mar, 

en una lancha se iba a remar, 

mas de repente, al embarcar, 

se cayó de la cama y se puso a llorar. 

 

Los cochinitos ya están en la cama, 

muchos besitos les dio su mamá. 

Y calentitos todos en pijama, 

dentro de un rato todos soñarán. 

 

El más pequeño de los tres, 

un cochinito lindo y cortés, 
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ese soñaba con trabajar 

para ayudar a su pobre mamá. 

 

Y así soñando sin despertar, 

los cochinitos pueden jugar. 

Ronca que ronca y vuelve a roncar, 

al país de los sueños se van a pasear. 

 

Los cochinitos ya están en la cama, 

muchos besitos les dio su mamá. 

Y calentitos todos en pijama, 

dentro de un rato todos soñarán." 

 

Este tipo de canciones  convivían en el repertorio materno con cantares de ciego, 

canciones del incipiente pop infantil de grupos como Enrique y Ana o Parchís y 

refranes populares utilizados por el mismo Sancho Panza en la obra magna de 

Cervantes. ¿Han sido estas vivencias, los momentos placenteros previos al 

sueño, en comunión con los seres queridos y con la tradición oral de todo un 

pueblo desencadenantes en la afición lectora de una generación? Nos parece que 

sí, y que lo que ha funcionado en tiempos no tan pretéritos, puede llevarse al aula 

hoy en día con buenos resultados. 

 

Metodología 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, nos hemos decidido a proponer una 

serie de pautas para aprovechar todo este potencial en el aula de Segundo Ciclo 

de Educación Infantil.  

Queremos dejar claro este punto: lo que aquí se pretende no es en ningún modo 

plantear (y mucho menos implementar) una Unidad Didáctica, ni siquiera una 

investigación acción en el aula. La metodología de este trabajo es eminentemente 

cualitativa: se trata de bucear en parte de la literatura específica, algo que ya 
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hemos realizado, para proponer una idea que tras toda esta lectura nos ha 

parecido que podría resultar sugestiva, productiva, interesante en el aula. 

Pero, se trate de una serie de pautas o de una Unidad Didáctica, estamos 

hablando de programación, por lo que en todo momento se tendrán en cuenta las 

directrices de pedagogos expertos. Así, tales pautas serán activas, participativas, 

estimulantes, comunicativas y relacionales (Quintanal, 1999: 129-130.) Según 

Ana Ponce de León, la programación en Infantil debe ser globalizadora, flexible, 

motivadora, lúdica, activa, integral, interactiva, intencional, real y creativa. (Ponce 

de León y Alonso, 2012: 51) 

Planteamos utilizar la lectura regazo como una estrategia más de animación 

lectora en el aula. Isabel Solé define las estrategias como: 

[…] procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que 

cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su 

evaluación y posible cambio.  (Solé, 1992: 69-70) 

Solé habla de estrategias de lectura, es decir, destrezas para aprender a leer, y 

nuestro objetivo es encontrar una estrategia para aprender a disfrutar leyendo, 

pero de todos modos nos sirven las ideas de Solé en cuanto a estrategias. Ella las 

divide en tres grupos claramente tipificados: Antes, durante y después. En este 

trabajo nos detenemos en el antes.  

Nuestros alumnos llegan al aula cargados de conocimientos previos acerca del 

lenguaje escrito, defienden los pedagogos constructivistas. Del mismo modo, 

también vienen llevando en su interior un rico bagaje de experiencias previas en 

lectura por placer gracias a la callada labor de padres y madres que, noche tras 

noche, les han acunado leyéndoles cuentos o cantándoles canciones, ¿por qué 

no hacerse eco de esta riqueza previa a la escuela? La misma Isabel Solé 

reflexiona: 

Parece necesario que ante la lectura, en la escuela, el profesor se plantee con qué bagaje 

los niños van a poder abordarla, y que prevea que éste no va a ser homogéneo. (Solé, 

1992: 105)  

Que el aula que encontrarán los docentes no ofrece un panorama homogéneo es 

algo ya sabido, y a veces temido a pesar de los esfuerzos de muchos, ¿por qué 

no convertir esa heterogeneidad en riqueza? En las páginas presentes 

proponemos utilizar la lectura regazo como una estrategia de comienzo de 
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animación lectora, haciéndonos eco de todo lo que los niños han leído o 

escuchado en su casa. Al reconocer un texto escrito u oral como algo cercano y 

querido, estamos ayudándole a concebir la literatura como algo cercano y amable, 

apetecible, siguiendo los consejos de Rodari o de Quintanal. 

En este sentido, la labor de "Antes" empezaría no ya en clase, en la asamblea 

con los alumnos, sino en una reunión de principio de curso o de trimestre con los 

propios padres, a los que se les preguntaría, a ser posible mediante cuestionarios, 

qué cuentos solían contar  a sus hijos, qué nanas o canciones de juego o 

repetición solían cantarles, qué álbumes ilustrados solían contemplar con ellos. 

Acto seguido se estudian los resultados y se hace un valioso inventario de 

material, y se plantean actividades y dinámicas con ellos en el aula.  

Dada la ya mencionada heterogeneidad que nos rodea, el docente puede 

encontrar una variedad de materiales muy rica: tonadillas pertenecientes al 

cancionero popular y a dibujos animados de televisión, álbumes ya clásicos como 

los de Teo y libros actuales..., y no debemos cerrar la puerta a ninguna 

posibilidad. Muchos de estos materiales serán propios de la hora del baño, 

momento de diversión y comunión materna por antonomasia, como apuntaba el 

mismo Rodari: 

 El diálogo materno acostumbra a ser imaginativo, poético, transforma en un juego a dos el 

ritual del baño, del cambio de ropa, de la comida, acompañando los gestos con continuas 

invenciones.  (Rodari, 1983: 85) 

Por eso es importante llenar la bañera del niño de patos de goma, pero también 

de libro-juegos plastificados o de bayeta, que el bebé pueda mojar en el agua y 

"chapotear" con ellos, pues en su memoria identificará libros con placer y con 

juegos.  

Por supuesto, también contará el docente con algunos resultados desalentadores, 

ya que habrá familias que nunca hayan practicado la lectura de regazo con su 

prole. Pero también podemos preguntar a los mismos niños en la asamblea, una 

estrategia genuina de activación de conocimientos previos, ya que en muchas 

ocasiones la lectura más rica llegará a los alumnos por medio de compañeros, 

amigos de los padres, etc. El poeta Enrique García-Máiquez cuenta cómo enseñó 

un poemario para niños, Canto y cuento del poeta jerezano José Mateos, a la hija 

de unos amigos. Este librito no sólo incluía poemas con la brevedad, los recursos 
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literarios y los argumentos adecuados para esta etapa, sino que ofrecía también 

recursos visuales como pictogramas para terminar un verso, como señala en su 

crítica García-Máiquez: 

Abrimos el libro de poesía infantil de Mateos por la sección de pictogramas, y guiada por 

mi dedo, la niña empezó a leer: «En moto por la cocina / se pasea una [y aquí el dibujo de 

un ave de corral]». «¡Una gallina!», gritó, emocionada, la lectora, asistiendo al prodigio de 

que con un clic verbal se conjugasen a la perfección una imagen y un sonido y una música 

y una historia.(García-Máiquez, 2009: 102) 

El objetivo de este breve conjunto de pautas sería acercar a los alumnos del 

segundo ciclo de Infantil, insertos en la etapa lectora preoperacional, a la lectura 

por placer por medio de textos conocidos y queridos. Una primera pauta como 

hemos esbozado sería preguntar a padres en reuniones o por medio de 

cuestionarios, y una segunda, interrogar a los mismos alumnos en el aula. El 

tercer paso es seleccionar, porque dada la disparidad no todos los textos ni 

referencias nos valen: el docente deberá tener siempre en cuenta los criterios de 

adecuación a la edad, calidad literaria, transmisión de valores positivos, ya que la 

literatura infantil no es inocua. Por último pero no menos importante, habría que 

contar con los gustos de los propios alumnos. 

Como cuarta pauta se deberán presentar los cuentos, canciones o libros 

alternativamente en el aula y esperar la reacción de los niños que será de 

asombro, alegría, comodidad. Se pedirá a cada niño que "presente" a los demás 

el cuento, poema o libro que ya conoce y dejaremos que se escuchen entre ellos. 

Y como última dinámica, se dejará que la mente de los niños "modele" esos textos 

que tan bien conocen, y se propondrá el juego de cambiar finales o inventar 

personajes según las ideas de Gianni Rodari. Además de poseer una clara 

vertiente lúdica esta última pauta servirá como baremo de evaluación de la 

actividad, es decir, de comprensión lectora (o en este caso, de comprensión oral), 

ya que sólo se puede cambiar el final de un cuento si éste se ha interiorizado y 

entendido bien. 
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Discusión y conclusiones 

Somos conscientes de que esta propuesta se enfrenta a una dificultad: la 

posibilidad de que los padres no muestren interés por aportarnos el material 

necesario. Las relaciones entre padres y docentes no son siempre fáciles, pero 

son necesarias y en los últimos tiempos se está trabajando intensamente en esta 

dirección, como defiende María Jesús Comellas: 

Durante el segundo ciclo de Educación Infantil, 3-6 años, las relaciones entre familia y 

escuela son fundamentales para comprender la importancia de este período [...] para el 

niño, toda su vida es un solo mundo y no debería entrar en contradicciones provocadas 

por desacuerdos entre familia y escuela. (Comellas, 2009: 109) 

Una vez más es tarea del maestro o la maestra "abonar" el terreno, intentando 

entablar una relación de cordialidad e incluso de confianza con las familias de sus 

alumnos, teniendo en cuenta de antemano que, según la procedencia y 

circunstancias, no se logrará ese clima al cien por cien con todos los padres. Una 

clave interesante  la aporta Comellas cuando se refiere a las propuestas de 

interacción con familias (reuniones, tutorías, etc), y apunta 

" [...] Además la necesidad de estas convocatorias y requerimientos no debe estar 

vinculada solamente a los rendimientos de los niños o a las situaciones conflictivas. 

(Comellas, 2009: 110) 

Lo cual nos parece una advertencia muy certera, ya que la comunicación 

profesores-padres debe redundar también en la satisfacción y el placer de los 

alumnos: en este caso, en el placer de la lectura. 

La animación lectora consiste en abrir la mirada del alumno a un mundo mágico e 

infinito, pero en ocasiones se olvida que, afortunadamente, en la mayoría de los 

casos la familia ya ha entreabierto la puerta de ese mundo. En estas líneas 

hemos pretendido, con mayor o menor acierto, ofrecer algunas estrategias para 

aprovechar ese trabajo previo en el quehacer diario en el aula. 
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LA TRANSVERSALIDAD COMO ESTRATEGIA PARA 
FOMENTAR LOS VALORES EN EL AULA DE INFANTIL 

Almudena Martínez Soto(1), María Ródenas Ríos (2), María del Mar 

Fernández Guirao(2) 

((1)Universidad Católica San Antonio de Murcia, (2)Universidad de Murcia)  

 

Introducción 

En la actualidad, es importante que los niños empiecen a adquirir valores para 

mejorar la convivencia. Esta propuesta consiste en crear un programa de fomento 

de los valores, para que en las programaciones de aula esto se vea reflejado. De 

modo, que en cada área y en cada actividad esté siempre presente el aprendizaje 

de un valor, incorporando los distintos valores en las actividades diarias de clase.  

Según Amuedo (2009) educar supone cultivar no sólo el pensamiento sino otros 

aspectos como el juicio, la ética o la moral.  Es por este motivo por el que la labor 

del maestro es tan importante, porque no sólo nos dedicamos a transmitir 

información y los alumnos a recibirla, sino que tenemos la difícil e importante 

tarea de educar. Domínguez (1996) también recalca la imposibilidad de educar sin 

la existencia de valores. 

Tierno (1992, p.5) define valor como “La convicción razonada y firme de que algo 

es bueno o malo y de que nos  conviene  más  o  menos.” Por eso es necesario 

que los niños adquieran conciencia desde la etapa de educación infantil de lo que 

hacen bien y de lo que hacen mal, y de por medio de qué valores pueden crecer 

más como personas. 

Cuando se interiorizan los valores pueden servir como guías para actuar 

correctamente. Es por ello que, si estos valores han sido bien interiorizados en la 

etapa de infantil, los alumnos podrán tomarlos como guía para su mejor 

comportamiento en las etapas posteriores (Tierno, 1992).  

Podemos empezar a crear actitudes pro-sociales mediante el aprendizaje de 

valores desde el mismo nacimiento, porque desde ese momento los niños 

empiezan a socializarse (Balanguer y Gimeno, 2008). 
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Defis y Casals (1999) ponen énfasis en la importancia de trabajar los valores en la 

etapa de infantil porque es a esta edad donde se crean las primeras estructuras 

básicas de pensamiento. Añaden también que no es necesario disponer de 

recursos adicionales para ello. Es fácilmente realizable aprovechando las 

circunstancias cotidianas que aparecen diariamente en el aula. 

Quintana (1998) afirma que educar en valores supone un beneficio cívico porque 

actúa corrigiendo el comportamiento de los individuos en la sociedad.  

Según Parra (2003) se distinguen tres condiciones necesarias para la adquisición 

de los valores: que exista una unidad y una congruencia en los valores de  los  

agentes educativos (familia, escuela y estado); la constancia en el aprendizaje (no 

tratarlo como un proyecto aislado); y el buen ejemplo de las personas con las que 

convive el alumnado.  

Esto es importante porque si llevamos a cabo esta propuesta innovadora en la 

etapa de Educación Infantil, pero no existe una conexión con la etapa posterior, el 

trabajo del docente no habrá servido de mucho.  

Para lograr los objetivos de la propuesta con éxito debemos ponernos en 

colaboración con las familias, y siempre bajo la supervisión de la ley vigente. 

Existe gran controversia entre el método de llevar a cabo la educación en valores, 

pero nadie discute la importancia de llevarla a cabo. Esta discusión recae en el 

hecho de incorporarlo en el currículo como una materia más o llevarlo a cabo de 

manera transversal. Normalmente el profesorado sigue tratando estos temas en 

momentos específicos cortando el ritmo habitual de la clase (Gavidia, 2008).  Esto 

es un error porque debemos saber que en esta etapa ha de conseguirse una 

educación integral (Fernández, 2008).  

Parra (2003) define en su artículo los temas transversales como temas que cortan 

el currículum escolar en sus diferentes ámbitos de conocimiento, que se 

configuran en forma de  contenidos temáticos de carácter interdisciplinar de gran 

significación social y cuyo aprendizaje se considera imprescindible para la 

formación integral de los ciudadanos.  

Por eso, lo que se pretende con esta propuesta es que estos valores se 

incorporen del todo en la programación de aula para que no sea necesario cortar 

un temario para tratar otro, y que puedan trabajarse varios conceptos al mismo 
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tiempo. Y así convivir con los valores durante un largo periodo de tiempo y 

familiarizarse con ellos. Así poco a poco, lograremos una interiorización del 

mismo sin perder demasiado tiempo en explicaciones aisladas. 

Por otro lado, Carrascosa (2009) opina que los contenidos transversales se 

encuentran presentes en todas las áreas e integrados en todo el currículum. 

En esta propuesta se encuentran mezclados los contenidos curriculares con los 

valores por dos motivos: la optimización del tiempo escolar para la consecución 

de ambos contenidos y las ventajas que aporta el aprendizaje conjunto de ambos 

conocimientos.  

Por ejemplo, el dibujo posibilita plasmar lo más profundo de los niños en un papel. 

El dibujo en grupo garantiza la necesidad de compartir, cooperar, colaborar, etc. 

(Defis y Casals, 1999).  

La educación deportiva o psicomotricidad posibilita además del desarrollo motor y 

perceptivo otros aspectos, como son la expresión corporal, el desarrollo cognitivo, 

afectivo y social, pudiendo ser un gran eje globalizador de la enseñanza (Caler, 

2009).  

En la actualidad se crean a menudo muchos planes y programas acerca de la 

Educación en Valores, pero se tratan como un tema aislado y en muchas 

ocasiones habría que llevarlo a cabo de manera rápida y sin dedicarle el tiempo 

que realmente se merece.  

Tanto en la nueva ley que se está comenzando a implantar, Ley  Orgánica  

8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad educativa (LOMCE), 

como en la Ley Orgánica de Educación 2/2006  (LOE) se aluden a los términos de 

Educación en Valores, pero no queda regulada de ninguna forma la metodología 

para llevarlo a cabo en la etapa de Educación Infantil. 

De igual forma en el Decreto 254/2008, en el que se regula el currículo de 

Educación Infantil de la Región de Murcia, también queda plasmada la necesidad 

de trabajar los valores en dicha etapa, pero no regula los valores que se deben 

trabajar ni de qué manera. 

El motivo por el que se regula más detalladamente la educación en valores en la 

etapa de educación primaria es porque se puede llegar a pensar que este 
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alumnado está más capacitado para interiorizar y asimilar los valores, pero 

Domínguez (1996) defiende mediante ejemplos reales del aula la alta capacidad 

que poseen los alumnos de 3 años.  

Tierno (2000) hace una clasificación de 25 valores: alegría de vivir, autenticidad, 

bondad, civismo, comunicación, confianza, dignidad, ecología, empatía, familia, 

fidelidad, filantropía, fortaleza, honradez, hospitalidad, entusiasmo, justicia, 

libertad, respeto, responsabilidad, sencillez, solidaridad, tenacidad, tiempo y 

tolerancia. 

González y Díez (2001) afirman que los valores que debe desarrollar una persona 

para encontrarse en plenitud deben ser: la vida en familia, trabajo y estudio, 

sinceridad, voluntad, autoestima, libertad, convivencia, alegría y optimismo, 

amistad, generosidad y solidaridad, amor, orden, responsabilidad, autocontrol, 

sensibilidad, tolerancia y respeto.     

Se comenzará trabajando la responsabilidad, porque es un cimiento adecuado 

sobre el cual edificar el resto de valores que queremos trabajar. 

“El educador ha de promover especialmente la responsabilidad en el trabajo, pues 

en ese ámbito es más fácil transmitir los beneficios de este fruto.” (López , 2001, 

p.92). 

 

Propuesta de innovación en el aula de infantil 

El principal objetivo de esta propuesta innovadora es incorporar la educación en 

valores de forma transversal en las programaciones de aula sin que se requiera 

de un tiempo adicional.  

Los objetivos específicos de esta propuesta son adquirir pequeñas 

responsabilidades y comprender la importancia que tienen en la convivencia. 

Conocer los daños que las mentiras causan en las relaciones sociales. Identificar 

la sinceridad como factor importante en nuestras relaciones con los demás. 

Conocer las ventajas de tener un amigo en nuestra vida. Mejorar las relaciones 

con los compañeros. Tratar a los compañeros con respeto e igualdad. Conocer 

las diferentes circunstancias que sufren los niños en todo el mundo (pobreza, 

enfermedad, discapacidad, soledad) y adquirir conciencias sensibilizadoras. 
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Identificar e interiorizar los diferentes valores propuestos en colaboración con las 

materias curriculares (lecto-escritura, educación plástica, desarrollo lógico-

matemático, psicomotricidad, religión y otros contenidos presentes en las 

unidades didácticas.) 

La propuesta consiste en dar pautas a los maestros para la elaboración de una 

programación en la que integren la educación en valores. 

Dicho proyecto radicaría en la incorporación de un valor cada dos meses en todas 

las áreas. De este modo, la educación en valores no quitaría tiempo a la 

programación del centro. Porque todo lo que realicemos en clase durante ese 

período de tiempo estará de alguna forma relacionado con el valor 

correspondiente.  

Los valores seleccionados para llevar a cabo esta propuesta de innovación 

educativa han sido: igualdad, amistad, sinceridad, responsabilidad y humildad.  

Se han seleccionado estos valores porque son los más importantes para el 

alumnado, para su mejora en la vida en sociedad y para su mejor desarrollo como 

personas. 

El motivo de elegir cinco es para que dispongan de tiempo suficiente para 

interiorizar los valores pero al mismo tiempo podamos trabajar bastantes aspectos 

muy diferentes. 

El orden en que trabajaremos los valores también es importante. Empezaremos 

trabajando el sentido de la responsabilidad, porque es importante que empiecen a 

tomar conciencia de la necesidad de trabajar en el colegio, en el tiempo del que 

disponemos y que empiecen a tomar ciertas obligaciones en clase. 

El valor de la responsabilidad además de estar integrado en la programación de 

los dos primeros meses también se llevará a cabo mediante las obligaciones de 

clase que se establecerán el primer día de clase. Las normas, las rutinas, los jefes 

de equipo, etc. 

Después se trabajará con ellos la sinceridad, para que entendieran desde bien 

pequeños el daño que causan las mentiras y que cuando uno miente al final 

siempre se le descubre. 
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El valor de la sinceridad también supondrá un alto en la clase en el momento que 

un niño mienta, porque deberá explicarnos por qué lo ha hecho, qué quiere 

conseguir, qué soluciona, etc. Entonces mostraremos que no ha conseguido nada 

de lo que pretendía y que además sus compañeros se han enfadado. 

El tercer valor a tratar en el proyecto será la humildad. Este es uno de los valores 

que apenas se trabaja en los proyectos tradicionales de valores. Con este valor se 

pretende trabajar la solidaridad, la compasión, la bondad y la tolerancia, para que 

entiendan que no todos los niños en el mundo se encuentran en las mismas 

condiciones que ellos y no por eso son peores. 

A continuación en relación con la humildad, trabajaremos la amistad, porque es 

algo básico y digno de apreciar en esta etapa. Además pronto empezarán a 

afianzar sus amistades y deben conocer algunas de las ventajas de tener un buen 

amigo y lo malo que sería no tener ninguno. 

Por último, el proyecto terminará con el gran valor de la igualdad, porque este 

valor lo engloba todo y en el tiempo en el que estamos no debe pensar ningún 

niño que alguien está por encima de alguien o que no deberíamos tener todos las 

mismas oportunidades (hombres, mujeres, niños, ancianos, personas con 

diversidad funcional, extranjeros, etc.).  

Con la igualdad estamos viendo el otro lado de las diferencias. Con la humildad 

queremos que valoren lo positivo que tienen, y con la igualdad que consideren 

esas diferencias como riqueza y aprendizaje.  

La metodología que se llevará a cabo será siempre activa y participativa, tratando 

de ofrecer las máximas oportunidades de aprendizaje al alumnado y 

aprovechando todas las circunstancias que se den en el aula y que puedan 

contribuir a un aprendizaje significativo. 

 

Discusión y conclusiones 

Con este proyecto innovador lo que se logra es que se pueda llevar a cabo 

cualquier enseñanza pero dando el toque del valor correspondiente a la etapa en 

la que se encuentren. 
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Por ese motivo, la propuesta puede ser factible para cualquier tipo de colegio, 

porque supondrá la ventaja de la optimización del tiempo en el aula. Debido a que 

trabajar los valores como un tema transversal supone trabajar todo a la vez, e 

interrelacionado, y eso, garantiza también un aprendizaje significativo. 

Habitualmente se habla de la Educación en Valores como un tema transversal, 

pero observamos en las programaciones un montón de actividades y contenidos y 

sólo en dos o tres páginas se trabaja ese valor aislado del resto de contenidos. 

La innovación de la propuesta es introducir la verdadera transversalidad de la 

Educación en Valores.  

En concreto esta propuesta ha sido elaborada para el tercer curso del segundo 

ciclo de Educación Infantil, pero tomando las pautas que se proporcionan podría 

ser adaptado a cualquier nivel de Educación Infantil e incluso el primer ciclo de 

Primaria, aunque para ello se hace necesaria una adaptación de los contenidos. 

Además si se sigue esta metodología desde el primer curso del segundo ciclo de 

infantil hasta el final de la etapa podríamos conocer muchos valores e interactuar 

con ellos. 

En cuanto a la atención a la diversidad se respetarán los ritmos de trabajo de 

cada uno y se podrán realizar adaptaciones en función del alumnado. Pero este 

proyecto en concreto fomenta la igualdad, así que, esperemos que a lo largo del 

proyecto, observemos la empatía que se empezará a crear entre ellos. 
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LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL TALLER DE 
EDUCACION INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

Verónica Hidalgo Hernández, Noemí Serrano Díaz 

(Universidad de Cádiz) 

“Dígame y olvido,  

muéstreme y recuerdo.  

Involúcreme y comprendo” 

Proverbio Chino.  

 

Introducción 

Hoy día tenemos una perspectiva distinta en cuanto a la inteligencia humana.  Se 

tenía la creencia de que la cognición humana poseía un carácter cuantificable y 

único, hasta que Howard Gardner, el psicólogo, investigador y profesor de la 

Universidad de Harvard, presenta en 1983, su teoría de las Inteligencias Múltiples, 

en el libro Frames of Mind: TheTheory of MultipleIntelligences, en donde, pone de 

manifiesto que existen distintos tipos de inteligencia o habilidades cognoscitivas  

que el ser humano que puede  llegar a desarrollar (unas más que otras) a través 

de los procesos de aprendizaje. 

Todos los individuos poseemos, en cierta medida, todas estas habilidades 

esenciales, que actúan en combinación, ya que para la realización de la mayoría 

de las actividades habituales que hacemos son necesarias varias inteligencias a 

la vez (Gardner 1994). 

Todo esto implica un nuevo cambio de paradigma a nivel educativo que 

actualmente se está empezado a considerar en las escuelas españolas y que está 

generando un replanteamiento significativo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que se están llevando a cabo. Se trata de, no solo centrarnos en las 

inteligencias lingüística y matemáticas como se viene haciendo, si no que 

atendamos al resto de capacidades y/o habilidades (Inteligencia Espacial, 

Musical, Corporal- kinestésica, Intrapersonal, Interpersonal y Naturalista), en 

función de las debilidades y potencialidades y así desarrollar en las aulas,una 
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pedagogía más personalizada, innovadora y creativa. Todo esto va a repercutir de 

una forma favorable en el alumnado, así como, en una mejora de la calidad de la 

enseñanza. 

A través de esta experiencia queremos formar a nuestros futuros docentes en 

este tipo de metodologías no solo a nivel teórico, sino que además tengan las 

capacidades suficientes para poder desarrollarlas e implementarlas en una aula 

de infantil.  

 

Objetivos y actividades desarrolladas 

Hoy día mantener a los estudiantes motivados e implicados en las actividades 

formativas constituye un gran reto para los docentes, sobre todo en el ámbito 

universitario. Es cierto que las investigaciones nos demuestran que para lograr 

una mayor implicación debemos de fomentar un trabajo más cooperativo e 

interdisciplinario (Anderman&Midgley, 1998; Lumsden, 1994), en lugar de trabajar 

las asignaturas de una forma atómica. 

Con esta forma de trabajo a través de las distintas asignaturas, pretendemos 

acercar al alumnado de primero del Grado de Infantil, de nuestra Universidad, a 

que conozca de primera mano la realidad que en un futuro va a vivir como 

docente. 

El objetivo principal que nos planteamos con esta práctica no es otro que 

capacitar y reflexionar sobre la Teoría de las Inteligencias Múltiples, así como, 

acercar dicha teoría a la práctica real. Estableciéndose para ello una serie de 

objetivos específicos (Véase Tabla 1). 

 

Tabla1. Objetivos de la practica de Inteligencias Múltiples 

Objetivo Descripción 

1 Analizar y reflexionar sobre las distintas aplicaciones educativas que tiene dicha 
teoría. 

2 Planificar actividades que fomenten el desarrollo de los distintos tipos de 
inteligencia según Howard Gardner. 

 



 
 

239 

3 Trabajar y crear materiales que fomenten la motivación y la creatividad de los 
niños de la etapa de educación infantil en las tres áreas principales del currículo. 

4 Fomentar el uso del cuento como estrategia de aprendizaje y vehículo de 
creatividad. 

5 Fomentar el aprendizaje a través de proyectos. 

 

Actividades desarrolladas 

Para llevar a cabo el aprendizaje de la Teoría de Inteligencias Múltiples, en el 

Taller de Infantil, se le plantearon al alumnado dos tipos de actividades: la 

realización de un Proyecto, en donde debían de enseñar un mismo 

conocimiento/temática a través de las distintas inteligencias que platea Gardner 

(Inteligencia Lógica-Matemática; Inteligencia Lingüística; Inteligencia Espacial; 

Inteligencia Musical; Inteligencia Corporal-cenestésica; Inteligencia Intrapersonal; 

Inteligencia Interpersonal; Inteligencia Naturalista), o la realización de un Cuento 

inédito, donde se trabajen las distintas inteligencias.   

Tanto el Proyecto como el Cuento inédito, se han realizado pensando en un grupo 

de edad (elegido en función de los intereses del grupo-clase) y partiendo de las 

capacidades y características evolutivas de los niños de infantil. 

 

Proyecto 

Con la realización de estos Proyectos lo que se buscaba era llevar a cabo, desde 

una perspectiva constructivista, una estrategia de enseñanza interdisciplinar, con 

la finalidad de que el alumnado universitario planeara, implementara y evaluara 

proyectos que fueran mas allá de lo académico y que buscaran acercar el mundo 

real a los más pequeños (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). 

Para poder diseñar el Proyecto, además de las cuestiones planteadas 

anteriormente, debían seleccionar que tipo de conocimientos o temática que 

querían trabajar con el alumnado de infantil. Se les pedía que este contenido 

fuera significativo y atractivo para las edades a las que iba dirigido.  

Elegida la temática se procedió, por parte de los universitarios, al diseño y 

desarrollo del proyecto que más tarde pondrían en práctica, con sus compañeros 
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y a posteriori con los niños y niñas de infantil. 

El diseño del Proyecto debía contemplar los siguientes elementos: 

1. Situación o problema: Definición de que es lo que se va a trabajar en el 

proyecto. 

2. Objetivos: Descripción de cuales son los objetivos que se pretenden 

alcanzar. Estos objetivos deben estar relacionados con los propuestos en 

el currículo de la etapa de infantil a la que va dirigido. 

3. Planificación: Elaboración del plan de trabajo, así como del procedimiento 

metodológico y lo materiales que han sido usados, tanto los de creación 

propia como los ya elaborados. 

4. Implementación o puesta en práctica con los compañeros de clase (role-

play en el aula de dramatización). 

5. Evaluación del proyecto y reflexión sobre la puesta en práctica y, en el 

caso que fuera necesario, posible modificación del proyecto. 

6. Puesta en práctica con el alumnado de infantil. 

7. Reflexión final, tanto de la puesta en práctica con niños como de todo el 

proceso de diseño y desarrollo del proyecto. 

 

 

Figura 1. Materiales de algunos de los proyectos elaborados 
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Cuento inédito 

Como ya es sabido, el cuento es uno de los recursos didácticos que más se usan 

en la educación infantil. Se trata de una herramienta muy útil y en sí misma 

educativa (García Velasco, 2005), que permite trabajar las distintas áreas y 

temáticas de una manera divertida. Dado el valor tan importante que tienen estos 

sobre todo en la edad infantil, se optó también por trabajar las inteligencias 

múltiples de esta forma. 

Al igual que en el Proyecto, una vez seleccionado el grupo de edad y tenido en 

cuentas sus características evolutivas, el alumnado universitario debía de: 

- Elegir el o los personajes (pudiendo ser: niños, animales, hadas, magos, 

etc.), y especificar sus características y peculiaridades, así como las 

funciones que desempeñan dentro del cuento.  

- Contextualizar y enmarcar la historia y explicando las características, el 

clima, el espacio y el tiempo en el que transcurre, etc.  

- Narrar la historia, contando tanto los problemas como las dificultades que 

se encuentran el o los personajes.  

- Describir cómo se resuelve la historia.  

 

Figura 2. Cuento un día en la Granja. Interior del cuento. Marionetas para el Taller 

de Cuenta cuentos 

 

Aunque se le dio al alumnado la posibilidad de presentar los cuentos en soporte 

TIC, facilitándoles información e ideas de utilidad de cara a la redacción del 
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cuento (véase tabla 2), la mayoría optó por hacer los cuentos de forma tradicional 

usando materiales como la goma eva, cartulinas, así como otros materiales de 

elaboración propia como marionetas, disfraces, etc. para su representación 

(Véase figura 1). 

 

Tabla 2. Objetivos de la practica de Inteligencias Múltiples 

Enlace Descripción 

http://cuentosparadormir.com/content/
page/como-inventar-un-cuento-genial-

cada-dia-en-apenas-un-minuto 

Web, donde se enseñalos aspectos que 
debemos de tener en cuenta a la hora de 
elaborar un cuento, así como los pasos que 
debemos seguir par crear uno. Pone ejemplos 

http://cuentosparadormir.com/content/
edublog/8-trucos-para-generar-ideas-
creativas-y-divertidas-en-un-cuento 

Web, que nos da una serie de trucos e ideas 
creativas para crear un cuento. 

http://es.wikihow.com/escribir-un-
cuento 

Web, que nos da ideas para escribir y editar un 
cuento. 

 

Puesta en marcha de las actividades sobre Inteligencias Múltiples 

1. Simulación delante de los compañeros de clase 

Una vez finalizado la elaboración del Proyecto o Cuento inédito, cada uno de los 

grupos puso en práctica delante de sus compañeros y en el aula de 

dramatización, sus respectivos trabajos. Al final de cada una de las 

representaciones se hacía una puesta en común sobre el trabajo con todo el 

grupo-clase.  

Este role-play previo a la práctica con los/as niños/as de infantil, ha sido de gran 

utilidad para el alumnado universitario, dado que les ha permitido reflexionar tanto 

sobre su actuación como sobre los materiales elaborados, así como conocer la 

valoración del resto de grupos en cuanto al trabajo presentado. Esto les ha 

permitido reflexionar y evaluar sobre su proyecto, teniendo en cuenta las distintas 

perspectivas que daban sus compañeros y mejorándolo de cara a la puesta en 

práctica con el alumnado real de infantil. 

 



 
 

243 

2. Recepción y práctica con los alumnos de Educación Infantil 

Esta práctica de Inteligencias Múltiples finalizó, como ya se ha adelantado, con la 

recepción del alumnado de infantil, procedente de colegios de la provincia de 

Cádiz y con la puesta en práctica de los proyectos y talleres de cuentos que se 

habían elaborado previamente. 

Estos proyectos, previamente habían sido coordinados con el profesorado de los 

distintos colegios visitantes para tratar de abordar los contenidos que estaban 

trabajando en sus respectivas escuelas. Todo ello con la intención de alterar lo 

menos posible lo que estaban trabajando los profesores en sus aulas de Infantil.  

3. Evaluación y entrega de la memoria final 

La evaluación del trabajo realizado se ha llevado a cabo mediante rúbricas, tanto 

en las sesiones de trabajo iniciales como en las visitas escolares. Al finalizar dicha 

práctica, cada grupo de trabajo ha entregado el material generado, así como una 

memoria final que incluía, además, una reflexión tanto de la práctica como del rol-

play llevado a cabo con los compañero. También incluía dicha memoria la 

experiencia práctica con el alumnado de infantil que asistió a nuestro Taller. 

 

Resultados y discusión 

Como resultado final de todo el proceso se han elaborado una serie de volúmenes 

con todos los informes de los trabajos realizados por el grupo-clase, donde  se 

especifican tanto los objetivos como la metodología, así como lo materiales 

utilizados. En cuanto a los materiales de elaboración propia, se han quedado en el 

Taller de Infantil de la Universidad de Cádiz, para la consulta y/o estudio tanto de 

profesores como de alumnos. 

La finalidad que se persigue es poder reflexionar sobre la práctica docente y así 

poder mejorar la calidad de nuestra educación. 

 

Conclusiones 

Llevar a cabo este tipo de práctica real en un aula universitaria, ayuda a los 

futuros docentes a afrontar aquellas posibles dificultades que surgen a la hora de 



 
 
244 

implementar una metodología basada en las inteligencias múltiples. Además, les 

permite no solo conocer la teoría, sino plantearse cuestiones como: ¿Qué hago? 

¿Cómo lo llevo a la práctica? Cuando están llevando a cabo la fase de desarrollo 

de la actividad y de elaboración de materiales. Una vez que tienen la posibilidad 

de llevarlo a la práctica, con alumnos reales, les permite detectar cuales son las 

inteligencias que se desarrollan mejor en cada uno de los niños, de forma 

individual, así como potenciar aquellas que se sitúan en un plano inferior. 

Todo esto permite concienciar y fomentar en el alumnado una enseñanza más 

personalizada, e individualizada.  
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DISEÑO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE EN 
EDUCACIÓN INFANTIL PARA TRABAJAR EL CUENTO 

TRADICIONAL  MEDIANTE  EL USO DEL PÓSTER DIGITAL 
INTERACTIVO 

María del Mar Ruiz Paredes 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

En los últimos años la educación está experimentado un auténtico auge con el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Además de los 

tradicionales recursos utilizados en el contexto educativo (libro de texto, recursos 

sonoros, medios audiovisuales…) la enseñanza se está beneficiando últimamente 

de las aportaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

entre ellas la pizarra digital interactiva (PDI), Tablets, ordenadores, etc. 

La forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje está siendo 

determinada por el uso de las TIC. Por ello es por lo que debemos de familiarizar 

al alumnado desde edades muy tempranas en el uso de las mismas, pero esto 

también requiere que el profesorado esté lo suficientemente preparado e 

involucrado. En la Comunidad Autónoma de la Región de  Murcia, la Orden 22 de 

septiembre 2008 por la que se regulan la implantación, el desarrollo y la 

evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil manifiesta en su apartado 

3: “Se integran de modo relevante en el currículo la iniciación en las tecnologías 

de la información y la comunicación”.  Y en el Decreto número 254/2008, de 1 de 

agosto, que establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil se 

afirma que las tecnologías de la información y de la comunicación se introducirán 

de forma progresiva, desde los primeros cursos, ajustándose al proceso 

madurativo de los niños. (BORM nº 109, p. 23759). 

Las TIC proporcionan al profesorado una gran pluralidad de recursos que quizás 

otro medio no puede aportar; y a la vez, permiten interactuar con los materiales y 

estimular el aprendizaje cooperativo, favoreciendo así el proceso de enseñanza-

aprendizaje, siempre que sea coherente con el currículum y con el contexto. Es 
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de sobra conocido el  gran atractivo que ocasiona para los más pequeños el uso 

de las TIC. Y en el sistema educativo podemos usarlas como una herramienta 

que nos ofrece un sinfín de posibilidades. Ahora bien, es necesario tener en 

mente el contenido curricular que estemos impartiendo, la tecnología con la que 

podemos contar, y la finalidad para la que queremos usarla, así como los 

aspectos pedagógicos que podemos trabajar con el uso de la misma. 

Es evidente que la educación en contextos formales debe de utilizar e integrar las 

TIC en el proceso educativo, pero ello no quiere decir que se tengan que dejar de 

lado los métodos tradicionales que han demostrado su eficacia en la enseñanza a 

lo largo de los años. Ambos pueden ir a la par y formar un todo en favor del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual implica que es conveniente que la 

innovación tecnológica vaya de la mano de la innovación pedagógica. Por ello, 

Cuban (1986) piensa que el uso de las TIC en el contexto aula no necesariamente 

implica innovación de la metodología utilizada por el profesorado. Actualmente se 

están innovando los recursos tecnológicos educativos en los centros, pero la 

función didáctica que el profesorado le da a estos materiales y el tipo de tareas 

que se les pide a los alumnos, no supone por sí sola una renovación pedagógica 

relevante. 

El propósito de la enseñanza actual está centrado en la búsqueda de nuevas 

metodologías innovadoras que favorezcan el aprendizaje. Esto significa que se 

hace necesario potenciar la necesidad de integrar todos los medios a nuestro 

alcance para poder diseñar actividades enriquecidas con el uso de las TIC. Este 

aspecto ha sido ampliamente analizado en el modelo TPACK, que incide en la 

necesidad de diseñar actividades didácticas con TIC teniendo en cuenta tres 

componentes: conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico. Y para poder 

llevar a cabo  esta tarea, el uso de la PDI en las aulas de Infantil supone un 

recurso, una eficaz, motivadora y lúdica herramienta, que puede ayudarnos y 

beneficiarnos a la hora de conseguir nuestros objetivos como docentes, aunque 

es necesario que tengamos presente lo que queremos trabajar mediante el uso 

con ella y las actividades que hemos de diseñar previamente para que los 

alumnos aprendan. 

Y para llevar a la práctica lo que se ha expuesto anteriormente, hemos planificado 

una secuencia didáctica para niños de tres años centrada en el cuento popular de 
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Garbancito, y apoyándonos en el uso de la PDI como recurso didáctico 

interactivo. Para ello hemos diseñado previamente una serie de actividades que 

vamos a presentar al alumnado a través de cuatro fases: Iniciación, desarrollo de 

los contenidos que se trabajan, aplicación, y consolidación o evaluación de lo 

aprendido. Igualmente se ha realizado un póster digital con la aplicación Glogster 

como recurso que nos va a  permite integrar los diferentes tipos de contenidos y 

actividades, y que habremos colgado en la red previamente para que los niños 

puedan acceder a él para trabajar la secuencia tanto en la escuela como fuera de 

ella.  

 

Metodología 

Nos parece fundamental que las actividades que planifiquemos y  realicemos con 

los alumnos posean  unas  características determinadas: satisfagan  las  

demandas de los alumnos, aporten  herramientas para la solución de sus 

necesidades y problemas, y que sean  novedosas y accesibles (adaptadas a sus 

capacidades y posibilidades). Para lograr esto es preciso a su vez planificar y 

poner en práctica  una serie de estrategias didácticas que nos va a permitir el 

logro de nuestros objetivos. Por esta razón, Prendes (2007) afirma que las 

metodologías de enseñanza suponen definir el cómo vamos a desarrollar este 

proceso, un cómo que implica definir los modos de trabajo de los profesores y 

alumnos teniendo en cuenta también los recursos a utilizar y los modos de 

organizar las tareas y actividades. 

En definitiva, diseñar actividades educativas mediante el uso de las TIC supone 

participar en  un conjunto de decisiones en forma de juego de equilibrio entre el 

modelo pedagógico, los usuarios y las posibilidades de la tecnología. Por este 

motivo, cuando se planifica una tarea con el uso de las TIC, se deben hacer 

explícitos no sólo los objetivos y contenidos de aprendizaje curricular, sino 

también el tipo de competencia tecnológica e informacional que se promueve.  

Objetivos generales de nuestra propuesta: 

• Introducir las TIC en el aula, como un elemento más de su 

entorno.  

• Utilizar las TIC para reforzar conceptos trabajados en el aula.  
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• Acercar la PDI a los niños como herramienta del aprendizaje de 

información y  de entretenimiento.   

• Realizar ejercicios adecuados a su edad en la PDI. 

• Contribuir a la socialización del alumnado.  

• Desarrollar las destrezas necesarias para el manejo de la PDI.  

• Ampliar los contenidos curriculares mediante aplicaciones 

multimedia.  

• Desarrollar un uso responsable de las TIC.  

Propuesta didáctica: 

Partiendo que el uso de la PDI en el aula de Infantil es uno de los recursos 

más apropiados que nos permite trabajar interactivamente y conseguir esa 

intersección necesaria entre el conocimiento pedagógico, el disciplinar y el 

tecnológico, hemos diseñado esta planificación didáctica para niños de tres 

años, la cual tiene como objetivo principal el poder trabajar el cuento 

tradicional de un modo global y adaptado a las necesidades y ritmo de 

trabajo y aprendizaje del alumnado.  

El motivo para diseñar esta secuencia se debe a que pensamos que los 

cuentos poseen unas características especiales para el alumnado de Infantil 

porque: 

• Ayudan al desarrollo psicológico infantil, desarrollando la 

imaginación de los niños. 

• Despiertan la afición a la lectura. 

• Motivan el desarrollo del lenguaje. 

• Son una forma de acercamiento entre la vida y la escuela. 

• Dan respuesta a las necesidades internas del niño. 

• Estimulan la presencia de nuevas situaciones. 

• Propician el beneficio de los elementos folklóricos. 

Para diseñar nuestra planificación tendremos en cuenta que los contenidos 

educativos de la Educación infantil se organizan en áreas entendidas como 

ámbitos propios de la experiencia y el desarrollo infantil, y a que se abordan 

por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para 

los niños. Para ello nos ayudamos de la competencia digital apoyada en el 
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uso de las TIC, en concreto de la PDI. El instrumento de trabajo en esta 

propuesta es el diseño de un póster digital que fomente el trabajo 

cooperativo entre los niños, y a la vez que les permite aprender de una forma 

creativa, interactiva, lúdica, y divertida. 

Las actividades las dividiremos en las siguientes fases: 

• Iniciación. 

• Desarrollo de los contenidos. 

• Aplicación y consolidación de lo aprendido. 

• Evaluación.  

Objetivos a conseguir en las diferentes áreas: 

Área Lenguajes: Comunicación y representación. 

• Estimular la observación a través de las láminas que ilustran el 

cuento. 

• Relacionar en la PDI los títulos del  cuento con sus imágenes.  

• Identificar el nombre de los personajes con sus imágenes. 

• Identificar las distintas partes del cuento: comienzo, desarrollo y 

desenlace. 

• Familiarizarse con el uso de pictogramas en la lectura de 

cuentos. 

• Disfrutar con la lectura compartida de los cuentos. 

Área de Conocimiento del entorno 

• Sistematizar  las secuencias del cuento guardando un orden 

lógico. 

• Practicar series numéricas en la PDI.  

• Comprender por qué al niño se le llama Garbancito.  

• Identificar mediante el uso de la PDI qué es una tienda, así 

como los objetos y alimentos que se pueden  comprar en ella. 

• Reconocer la moneda que usa Garbancito. 

Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

• Ayudarles a aceptarse a sí mismos y a los demás.  
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• Comprender que  ser diferente también tiene sus ventajas. 

Diseño de la secuencia de actividades: fases 

1. Fase de  iniciación 

Comenzaremos esta fase en la zona de la asamblea, en gran grupo. Para 

mostrar el cuento y al personaje de Garbancito, haremos previamente un 

marioneta móvil en cartulina, que pintaremos con pinturas de diferentes 

colores. Las diferentes partes del cuerpo de este títere se ensamblarán con 

encuadernadores del número 6, y esto nos permitirá que la marioneta mueva 

las diferentes partes del cuerpo y nos ayude a interactuar mejor con los 

niños, y que nos presten más atención; y a la vez, permitirá  que los niños 

vean al personaje más cercano a ellos. 

• Mostrar un títere movible de Garbancito en color y en tamaño 

grande; y presentar  de este modo a los niños el personaje. 

Aprovecharemos el momento para mostrarles el garbanzo 

como un alimento sano para alimentarse, ya que es una 

legumbre necesaria.  

• Comentar a los niños el porqué del nombre de “Garbancito”.  

• Escuchar la narración  del cuento. 

2.  Fase de desarrollo de los contenidos 

Para esta fase nos valdremos también de nuestro póster digital que 

diseñaremos previamente, y donde podremos encontrar varias actividades 

entre las que podremos contar con la ayuda de fichas de creación propia que 

digitalizaremos y usaremos posteriormente en la PDI. 

Actividades de esta fase: 

• Identificar las diferencias entre dos secuencias o imágenes 

iguales donde habrá algunos cambios. Se les mostrará a los 

niños en un folio dos imágenes del cuento, que pareciendo 

iguales tendrán alguna diferencia visible, la cual los niños 

tendrán que identificar. (Con esta actividad se pretende 

acentuar la observación y agudeza visual). 
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• Seguir una serie numérica para formar un elemento relacionado 

con el cuento: contar el número de coles, de árboles, que son 

perceptibles en algunas láminas del cuento.  

• Unir cada vocal con un personaje del cuento.  

• Diferenciar objetos por tamaños que pueda utilizar el personaje 

del cuento atendiendo a su tamaño: pequeño/grande.  

• Grafomotricidad. Seguir trazos. 

• Completar puzzles sobre los personajes y distintas escenas del  

cuento usando la PDI. 

• Rodear los objetos que Garbancito puede comprar en una 

tienda. 

• Medios de transporte. Se rodean los medios de transporte que 

puede usar el protagonista del cuento.       

• Comentar los valores del personaje de Garbancito. Se hará ver 

a los niños mediante las imágenes del cuento que no importa el 

tamaño de la persona ni ser diferente a los demás para hacer 

las cosas, sino su inteligencia y su propia fuerza de voluntad.  

3. Fase de actividades de aplicación y consolidación de lo 

aprendido 

• Colorear las vocales de la palabra Garbancito. 

• Unir cada personaje con su nombre. 

• Pintar los diferentes personajes de Garbancito. 

• Escanear los dibujos e imágenes del cuento y hacer un cuento 

digital con ayuda de la PDI.  

Temporalización: 

Como dijimos anteriormente, hemos planificado esta propuesta didáctica 

para  una quincena. Para poder realizar en la PDI las diferentes actividades 

que hemos propuesto, se ha tenido en cuenta la presencia de ésta dentro del 
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aula, lo cual facilita bastante el proceso porque no tenemos que depender 

del horario del Aula Plumier. Igualmente se ha atendido a la presencia y 

ocupación del aula por otros profesionales (especialistas). Durante la primera 

semana haremos uso de la PDI durante una hora y media diaria, con el fin de 

que puedan participar todos los alumnos  en las diferentes actividades. 

Asimismo se realizarán las actividades de la fase de iniciación y  la fase de 

desarrollo de los contenidos. Y durante la segunda semana se pondrán en 

práctica las actividades correspondientes a la fase de la aplicación y 

consolidación de lo aprendido, y la evaluación de la secuencia. El tiempo 

dedicado será el mismo que el de la primera semana; esto es, una hora y 

media diaria, ya que a los niños les motiva mucho su uso y todos quieren 

participar. 

4.Fase de evaluación 

En  la  etapa de Educación Infantil, la  técnica  fundamental  para  evaluar es 

la observación, si bien no pueden desdeñarse otras como la conversación y 

la entrevista. Las pruebas de observación van dirigidas a las tres áreas de 

experiencia del currículo: Conocimiento de sí mismo  y autonomía personal, 

Conocimiento del entorno, y Lenguajes: Comunicación y representación. 

Estas pruebas nos permitirán evaluar el nivel alcanzado en los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales en las tres 

áreas citadas, y consistirán no sólo en preguntas orales a los niños y en la 

observación de las actividades corporales, manipulativas, plásticas, 

musicales, gráficas, matemáticas, realizadas a lo largo de la secuencia 

didáctica, sino también en observar la realización de las distintas actividades 

que todos los alumnos van a realizar en la PDI, ya que éstas constituyen un 

núcleo muy significativo de tareas relacionadas con diferentes secuencias de 

aprendizaje del cuento de Garbancito. 

Para realizar la evaluación sobre esta secuencia didáctica en la PDI, hemos 

introducido en nuestro póster digital diferentes actividades para trabajar 

nuestra secuencia. La ventaja añadida que tiene el póster digital, como 

dijimos anteriormente, es que los alumnos pueden trabajar con él tanto en la 

escuela como en casa, lo cual permite a su vez reforzar los contenidos. 
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El principal instrumento de evaluación en esta secuencia será la observación 

directa del alumnado atendiendo a la: 

• Participación y realización de las actividades efectuadas con la 

PDI. 

• Observación sistemática que incluye registros anecdóticos y 

diario de clase. 

 

Discusión y conclusiones 

La puesta en práctica de la planificación didáctica nos ha permitido 

comprobar que la PDI es una herramienta que ayuda eficazmente en las 

aulas de Educación Infantil, permitiendo a maestros y alumnos interactuar 

con los aprendizajes que se están impartiendo mediante la pantalla, ya que 

admite trabajar sobre un soporte muy amplio, con actividades muy 

motivadoras, y al mismo tiempo, proporciona a los docentes la oportunidad 

de ir observando los cambios que van experimentando los alumnos en sus 

aprendizajes. Asimismo permite que el profesorado pueda prepararse clases 

más atractivas y documentadas; y que los materiales que se vayan creando 

se puedan adaptar y volver a usar cada año. 

El uso de la PDI facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

participación del alumnado en muchas tareas, siendo al mismo tiempo un 

recurso muy eficaz para el trabajo colaborativo ya que brinda a todos los 

alumnos la oportunidad de participar en todo momento. Las actividades se 

ven de una forma mucho más motivadora y atractiva, no sólo por su tamaño, 

sino porque les da la oportunidad de percibir un mundo lleno de colorido, 

sonido, interactividad, lo cual llama la atención de los pequeños. Aumenta el 

grado de motivación debido a que la sonoridad y la luminosidad que tiene 

son muy atrayentes para los pequeños. Y ayuda también a centrar la 

atención y fomentar el interés por las tareas realizadas. 

Pero hay que tener en cuenta que en las aulas de Educación Infantil, la PDI 

hay que usarla para conseguir una mayor motivación por el aprendizaje por 

parte de los niños, y que no está en función del medio, sino del uso que le 

demos y de la metodología que utilicemos. Esto quiere decir que si no se usa 
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de forma correcta  y no secuenciamos actividades y contenidos previamente, 

no podremos alcanzar los objetivos propuestos. Y ha sido precisamente la 

puesta en práctica de nuestra secuencia en un aula de 3 años, en un centro 

de la Región de Murcia, lo que nos ha permitido comprobar in situ que la 

innovación tecnológica no consiste sólo en manejar las TIC sino que es 

preciso tener muy claro para qué las vamos a utilizar en el aula y lo que se 

pretende con su uso; y asimismo hemos podido verificar que constituyen una  

nueva vía para la innovación y para la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje; y para conseguir que el alumno sea capaz de aprender a 

aprender. Su uso, junto a los medios tradicionales, nos permite conseguir un 

aprendizaje complementario idóneo, a la vez que necesario, para el 

alumnado. 

 

Referencias bibliográficas 

Adell, J. (2010). Desarrollando competencias. Ponencia en VII Jornadas de 

experiencias de innovación educativa de Guipúzcoa. Recuperado de  

http://video.google.com/videoplay?docid= 

Area, M. (2007). Algunos principios para el desarrollo de buenas prácticas 

pedagógicas con las Tics en el aula. Comunicación y Pedagogía, 222, 42-

47. 

Area, M. (2008). Innovación pedagógica con tic y el desarrollo de las 

competencias informacionales y digitales. Investigación en la escuela, 64, 

5-18. 

Cuban, L. (1986). Teachers and machines: The classroom use of technology since 

1920. New York: Teachers College Press. 

Dulac Ibergallartu, J. (2008). La pizarra digital hacia el aula adaptativa.  II 

Congreso Nacional de Internet en el aula.-  Madrid   Recuperado de 

http://www.cultivalibros.com/libreria/ii-congreso-pizarra-digital. 

Harris, J. (2012). El modelo TPACK. Recuperado de 

www.maestro21.org/tag/judith-harris/ 



 
 

257 

Koehler, M. J., Mishra, P., & Yahya, K. (2004). Content, pedagogy, and 

technology: Testing a model of technology integration. Paper presented at 

the Annual meeting of the American Educational Research Association, 

April 2004, San Diego. 

López Esteban, C. (2011). Mejores Prácticas en la Enseñanza de las 

Matemáticas: La integración de las Tics. SCOPEO, El Observatorio de la 

Formación en Red. Boletín SCOPEO nº 34, 73; publicación en línea: 

http://scopeo.usal.es/index.php?option=com_content&view= 

Marqués Graell, P., & Grupo DIM. (2000). La pizarra digital en el aula de clase. 

Barcelona: Grupo Edebé. Recuperado el 11 de enero de 2015 de:  

http://www.edebedigital.net/biblioteca/pizarra-digital_CAST.pdf 

Prendes Espinosa, M.P. (2007): Internet aplicado a la Educación. En Cabero, J. 

(coord.). Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación,  205-208. Madrid: 

Mc Graw Hill. 

Recio Caride, S. (2012)  Nuestra amiga la PDI. Recuperado de 

www.educarm.es/portal/admin./webForm.php  

  



 
 
258 

  



 
 

259 

LA INSTALACIÓN ARTÍSTICA COMO ESPACIO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Raquel Ferriz Vivancos, Pilar Manuela Soto Solier 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

Esta investigación surge al considerar el arte contemporáneo como herramienta 

docente en Educación Infantil, concretamente en el Arte polisensorial (Pooper, 

1980) donde Arte, Acción y Participación se unifican en las aulas a través de las 

instalaciones artísticas para plantear otras formas de aprendizaje o experiencia 

cognitiva. Se trata de procesos de enseñanza-aprendizaje participativos basados 

en las actividades de plástica en Infantil, la Educación artística. 

Ante tal situación hacemos referencia a algunos elementos indiscutibles que ya 

quedaron firmemente establecidos y que expone Marín (2006): 

a) La Educación Artística Infantil (EAI) no consiste simplemente en poner al 

alcance de niñas y niños materiales artísticos: pinceles, pintura, arcilla, 

colores, etc. porque los materiales que ponemos en sus manos no 

garantizan que lo que está sucediendo en sus cabezas pueda ser 

considerado un aprendizaje artístico. 

b) La EAI no consiste en el collage de hojas caídas de los árboles en otoño, 

el belén por Navidad, las máscaras y los disfraces por carnaval, o el regalo 

del día del padre o de la madre en primavera.  

c) La EAI tiene que ser un proyecto global, completo, coherente y 

secuencializado desde los 0 a los 6 años. 

d) La EAI tiene que fundamentarse en las concepciones y paradigmas 

actuales sobre el dibujo infantil, el desarrollo evolutivo de los conceptos 

artísticos, la percepción visual, la creatividad y la inteligencia, etc.  

Estos son los principios en los que se basa este proyecto en el que se pretende 

trabajar con los niños/as y adentrarnos con el arte contemporáneo en el aula, 

teniendo como referencia la obra y los procesos de creación de los siguientes 
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artistas: Yayoi Kusama, Mitsuo Miura, Andy Goldsworthy, Pablo Gamboa, Ben 

Vautier y Rachel Whiteread. 

Según Glusberg (1994) la instalación es una obra única que se genera a partir de 

un concepto, creada por el artista en un espacio concreto en el que se establece 

una interacción completa entre los elementos introducidos y el espacio 

considerado como obra total. Se trata, como indica Sánchez (2009), de un 

fenómeno que nada tiene que ver con las propiedades específicas de las artes 

tradicionales, con los materiales o los métodos empleados, sino con los 

procedimientos de ubicación de elementos en el espacio. Además, señala que lo 

único esencial al arte de la instalación es la selección de los elementos y su 

presentación en el espacio.  

En la elaboración de esta propuesta  han sido  referentes autores como García-

Lledó (2002), Díaz-Obregón (2003) y Abad (2009), los cuales opinan que la 

expresión artística a través de proyectos basados en la instalación, potencian el 

desarrollo social del alumnado y aportan grandes posibilidades educativas 

favoreciendo aspectos del desarrollo humano entre ellos, así como el trabajo 

cooperativo, las relaciones interpersonales, el respeto mutuo y la libertad de 

expresión. 

Se propone una experiencia en la que priman la acción corporal, la transformación 

del espacio y de los objetos, de manera que los niños se aproximan a la 

elaboración de su propia identidad.  Esta forma de expresión a través del lenguaje 

del arte o la instalación sumerge al niño en un aprendizaje activo y significativo, ya 

que al alterar los espacios del centro educativo gracias a la creación de lugares 

de interacción, se generan nuevas situaciones de descubrimiento que permiten el 

acceso al pensamiento simbólico en la construcción de significados. 

A través de esta propuesta, los alumnos podrán adentrarse en la instalación y 

sentirse personajes principales de una obra en la que construirán su propio papel. 

De este modo, al crear una instalación es posible engendrar una relación lúdica 

con el espectador a través del color como elemento visual que cautiva, el poder 

observar la instalación desde diferentes ángulos, poder recorrerla e incluso 

haciéndole partícipe de su elaboración. 
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Para ello, debemos seguir un proceso de documentación en el que se siguen los 

pasos que proponen los niños para conseguir una propuesta de enseñanza 

enriquecedora. En esta documentación se elaboran hipótesis, se recaba 

información de la mano de los maestros del centro, se hace a los niños partícipes 

del proceso de creación, etc. En definitiva, se tienen en cuenta los diversos 

puntos de vista dentro del entorno del centro educativo en el que se lleva a cabo 

la experiencia. 

Proponemos una iniciativa que se puede llevar a cabo en el segundo ciclo de 

Educación Infantil, como es trabajar la cultura intrínseca en diferentes países del 

mundo a través del arte contemporáneo y las instalaciones. En efecto, se trata de 

una iniciativa, una propuesta o acción inacabada a partir de la cual puede seguir 

un largo camino. La inclusión de esta herramienta puede dar infinidad de 

satisfacciones tanto a docentes como a alumnos, abriendo paso hacia un mundo 

en el que primará la creatividad y el crecimiento integral del niño. 

Así pues, para lograr dicho desarrollo integral, la instalación albergará multitud de 

materiales de diversa índole, despertando en los niños curiosidad por saber qué 

es, para qué sirve, etc. De esta manera podrán poner en funcionamiento su 

imaginación y tener en alerta cada uno de sus sentidos, ya que a la idea de cada 

instalación les une un razonamiento interno con el propósito de conectar el mundo 

interior del niño con su mundo exterior. 

Para lograr esta conexión los niños utilizarán su imaginación, darán vida a estos 

espacios de interacción basándose en sus experiencias reales previas, las 

transformarán y reelaborarán influenciados por su personalidad y las emociones 

que les surjan en ese momento, y las dotarán de pensamientos que quieren 

transmitir al mundo.  

De este modo, llevamos el arte contemporáneo al aula, configurando el espacio 

escolar para que los niños exploren el mundo a través del arte, del juego y de la 

estética, moviéndose por el espacio como un actor que se mueve por un 

escenario, viviéndolo de una manera personal. 

Para conseguir que la puesta en práctica de estas actividades reúna estos 

requisitos, es necesaria una gran implicación organizativa y creativa por parte de 

los maestros. También, será necesaria una autorización para la utilización de los 
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espacios con el objetivo romper la rutina diaria, así como intervenir en la 

disposición del material existente. 

 

Propuesta de intervención 

Educación  a través del viaje: “Viaje alrededor del mundo” 

Esta propuesta de enseñanza, basada en la introducción de la instalación artística 

en la Educación Infantil, está inmersa dentro del proyecto “La vuelta al mundo en 

80 días” para el tercer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil. En este 

proyecto se pretende abordar los contenidos que se indican en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Contenidos del proyecto “La vuelta al mundo en 80 días” 

Egipto La India E.E.U.U. 

La ciudad de Suez 

Las pirámides 

Los faraones 

El río Nilo 

La escritura jeroglífica 

Las ciudades de Bombay y 
Calcuta 

El Taj Mahal 

Las vacas sagradas 

Los mandalas 

Las ciudades de San 
Francisco y Nueva York 

La estatua de la Libertad 

Los rascacielos 

 

 

Para llevarlo a cabo, los niños seguirán los pasos de Phileas Fogg y sus 

compañeros de aventuras Passepartout, Aouda y el inspector Fix durante su viaje 

de 80 días. Phileas Fogg es el protagonista de la novela de Julio Verne, el cual 

apuesta casi toda su fortuna convencido de que es posible dar la vuelta al mundo 

en 80 días. Así pues, emprende el viaje con su nuevo mayordomo Passepartout 

recorriendo diversos países, haciendo paradas en Egipto, Estados Unidos y La 

India. La secuencia de actividades que se propone se integrará durante este 

proyecto, consiguiendo realizar una instalación en la cual los niños se sumerjan 

de lleno en la cultura de cada país. 

El proyecto-viaje de “La vuelta al mundo en 80 días” está programado para 

llevarlo a cabo durante un mes. Este diseño de secuencia de enseñanza basada 

en la instalación artística, se realizará de manera coherente con los contenidos 

que estén aprendiendo los niños en relación con las demás materias, siguiendo el 
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principio de interdisciplinariedad. De este modo, se podrá decir que sus 

aprendizajes estarán contextualizados además en los Objetivos, Contenidos y 

Criterios de evaluación seleccionados de las tres áreas del Currículo de 

Educación Infantil.  

Siguiendo con el diseño de la secuencia de aprendizaje, al finalizar los contenidos 

y actividades en el aula relacionados con cada uno de los tres países que se van 

a trabajar, crearán una instalación artística en la cual los niños/as muestren los 

conocimientos aprendidos y desarrollen su creatividad mientras expresan los 

sentimientos que le evocan ese país o cultura. Se trata, de llevar a cabo el 

proyecto con un planteamiento alternativo,  proponiendo el desarrollo de  un 

proceso de construcción de conocimiento a través de la participación, acción, 

reflexión, crítica, un intercambio de proposiciones en el que el docente es el guía.  

En primer lugar, cuando los alumnos/as trabajen todos los contenidos 

relacionados con Egipto, se les propondrá crear un espacio de interacción donde 

pongan de manifiesto todo lo que saben respecto a ese tema, es decir todos los 

contenidos transversales. Del mismo modo, se crearán otras dos para Estados 

Unidos y la India. Esta secuencia de enseñanza se centra únicamente en tres 

países, pero es una propuesta abierta para en un futuro trabajar otros. De este 

modo, el proyecto queda abierto para crear otros espacios haciendo referencia a 

países como España o incluso ciudades como Murcia, dando lugar a que los 

niños conozcan y reflexionen sobre  su entorno.  

Previamente a la realización de esta secuencia de enseñanza artística, se 

introducirán a los niños en el mundo del arte contemporáneo. Se tratará con ellos 

las técnicas y materiales contemporáneos más importantes (televisión, vídeo, 

animación, cine, fotografía, Land Art, Eat Art, etc.). Para ello, se mostrarán las 

obras más representativas de algunos artistas.  Esta propuesta permite que desde 

las primeras edades, los niños empiecen a relacionarse con este tipo de arte.  

Aunque este trabajo se centra en el arte de instalación artística, sería también 

interesante relacionar cada uno de los movimientos artísticos con los proyectos 

educativos que se estén llevando a cabo en el aula. En este sentido, podría ser 

muy enriquecedor para el niño/a que al terminar el proyecto de “La primavera” 

experimentaran con el Land Art, un movimiento de arte contemporáneo que 

consiste en la intervención del entorno natural a través del arte, utilizando los 
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materiales que ofrece la propia naturaleza, hojas, flores, rocas, etc. Otra 

propuesta sería que los niños/as trabajasen con fotografía y/o  vídeo, haciendo 

que los niños tomen fotografías durante alguno de los viajes que hagan de forma 

colaborativa con su familia. Haciendo que fluyan infinidad de propuestas 

creativas.  

Así, antes de llevar a cabo cada una de las sesiones, se concreta con los niños 

que se va a trabajar con la instalación artística. Se les muestran imágenes y 

vídeos de instalaciones de los artistas que (Yayoi Kusama, Andy Goldsworthy, 

etc.) y entre todos  se reflexiona hasta que llegan a comprender lo que es una 

instalación artística: “un espacio grande en el que el artista- alumno/a coloca 

objetos para que los demás puedan jugar en él”. 

Objetivos generales de las sesiones 

- Favorecer la creatividad. 

- Adquirir capacidad de escucha y atención. 

- Desarrollar la sensibilidad artística y actitudes positivas hacia las 

creaciones artísticas. 

- Expresar y comunicar sentimientos y emociones a través de producciones 

artísticas. 

- Iniciarse en la percepción de cualidades de los objetos: color, tamaño, 

forma… 

- Trabajar de manera cooperativa potenciando las relaciones sociales. 

• Sesión 1. EGIPTO, EL MISTERIO DE LOS SÍMBOLOS 

Objetivos específicos 

- Saber expresar sus sentimientos hacia el colegio mediante pictogramas. 

- Conocer la funcionalidad de la escritura jeroglífica. 

- Crear un espacio de acción basado en Egipto y los jeroglíficos. 

Desarrollo de la sesión 
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Tras finalizar las sesiones en el aula en las que los niños se sumergen en todo lo 

relacionado con este enigmático país, se les propondrá la creación de una 

instalación donde den rienda suelta a su imaginación y creatividad. 

Así pues, para comenzar la sesión de educación artística centrada en el arte de la 

instalación, nos reunimos con los niños en la asamblea y comentamos todo lo 

aprendido sobre Egipto: la ciudad de Suez, las pirámides, los faraones, el río Nilo 

y la escritura jeroglífica y lo que significa para ellos. 

Puesto que vamos a crear un espacio de interacción a través del arte, pensamos 

qué podemos hacer que esté relacionado con este país. Una de las cosas que 

más les fascina es la escritura jeroglífica que había en las pirámides, una forma 

diferente y divertida de comunicarse mediante pictogramas.  

Llegamos a la conclusión de que sería interesante hacer una instalación en la que 

los niños utilizarán los pictogramas para poder expresarse. Decidimos reunir 

palabras asociadas a su experiencia en el colegio, es decir, tienen que pensar en 

imágenes o ideas que relacionaran con el colegio cuando estuvieran en sus 

casas. Pueden describir recuerdos agradables con personas u objetos que 

sucedieran en el colegio. 

Tras la “lluvia de ideas” donde cada niño expresa los sentimientos que le evoca el 

colegio, llega el momento de ponerse manos a la obra con nuestra creación 

artística. Los niños en cartulinas de diferentes colores  dibujarán con témperas un 

pictograma que exprese su sentimiento hacia el colegio y escribir la palabra por 

otro lado. Durante la actividad, podrán surgir palabras como: construcción, balón, 

amigos, cuento, patio, muñeca, leer, puzle, cumpleaños, tarta, etc. Los niños 

conseguirán plasmar esas ideas en forma de pictogramas, evocando así los 

sentimientos que les produce el colegio, mientras que suena una música africana 

que les ayuda a concentrarse únicamente en sus pensamientos. Una vez 

terminados los carteles con los pictogramas, se pueden poner en el patio de 

Infantil con el fin de crear un espacio donde los demás alumnos y profesores 

puedan intervenir, como se puede observar en la Figura 1. 
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Figura 1. Instalación sobre la escritura jeroglífica en Egipto, ¿Qué sentimientos 

me inspira mi cole? 

 

• Sesión 2. LA INDIA,  LOS MANDALAS 

Objetivos específicos 

- Conocer la cultura india y el significado de los mandalas. 

- Crear un espacio de acción basado en la India y los mandalas. 

Desarrollo de la sesión 

Los  niños ya han realizado la experiencia relacionada con Egipto, por lo que ya 

están familiarizados con el procedimiento a seguir. En primer lugar, en la 

asamblea se expondrán los conocimientos adquiridos tras haber realizado todas 

las actividades del proyecto “La vuelta al mundo en 80 días” relacionadas con la 

India. Comentarán lo que les ha parecido más interesante, las cosas nuevas que 

han aprendido e incluso podrán exponer si les ha quedado alguna duda para que 

entre todos la resuelvan. Todo el proceso se hará siempre respetando los turnos 

de palabra, escuchando atentamente a los compañeros y considerando las 

opiniones de los demás. 

A continuación, se decidirá cómo se va a crear la instalación de “La India” 

mediante una lluvia de ideas. Los niños/as deciden hacer un mandala gigante y 

muy colorido. Los mandalas pertenecientes a la cultura hindú son figuras 

concéntricas que simbolizan la idea de perfección. El arte espiritual de los 
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mandalas se originó en la India, siendo una herramienta fundamental para la 

meditación.  

Una vez decidido que van a hacer un mandala, se propone crearlo con post-it de 

colores vivos, ya que es un material muy común en las aulas. Para la creación de 

este espacio de interacción, los niños/as, trabajaran de forma cooperativa para 

conseguir ese fin común: se irán repartiendo los post-it, tendrán que decidir los 

colores entre todos, etc. Además, para que la experiencia creativa se potencie, se 

ambienta el espacio con una música típica hindú. 

El resultado es un mandala colorido, con el que los niños podrán identificar todos 

los colores y jugar, como se puede observar en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Instalación sobre los mandalas de la India 

 

• Sesión 3. NUEVA YORK, LOS RASCACIELOS 

Objetivos específicos 

- Conocer la ciudad de Nueva York y sus rascacielos. 

- Crear un espacio de acción basado en Nueva York. 

- Establecer relaciones de comparación de objetos en relación a su tamaño. 

- Identificar la bandera de Estados Unidos y sus colores. 

Desarrollo de la sesión 

La última experiencia relacionada con la instalación artística que harán  los 

alumnos/as durante esta secuencia de enseñanza, es la ambientada en Nueva 

York. Para comenzar, los niños en la asamblea tratarán los contenidos aprendidos 
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acerca de EEUU. Una de las cosas que más les puede impactar son los enormes 

rascacielos que conforman esa ciudad. Para crear el espacio con la temática de 

esta ciudad se plantea una pregunta: ¿cómo podemos construir nuestros propios 

rascacielos? Una opción sería hacerlo con los bloques de construcción de los que 

disponen en el aula, pero también puede surgir la idea de formarlos con grandes 

cajas de cartón. Esta última propuesta podría ser más interesante ya que 

trabajaríamos con material reciclado. El “hándicap” de trabajar con cajas es que 

en el colegio no se dispone de ellas para que los niños puedan hacer grandes 

construcciones. Por este motivo se puede pedir la colaboración de las familias: 

durante los próximos días tendrán que llevar al aula cajas y materiales de 

desecho como botellas de plástico y tetrabriks. 

Los  alumnos también pueden reconocer la bandera de Estados Unidos durante el 

proyecto,  por lo que se pueden pintar las cajas de los colores blanco, rojo y azul. 

Igualmente las botellas y tetrabriks  se decoran  con cinta aislante de estos 

colores. Durante la creación de este espacio los alumnos pueden jugar con las 

cajas, mediante el juego simbólico hacer como si fueran coches, meterse dentro 

de ellas, empujarlas por el suelo, juntar las del mismo color, apilarlas, etc. Durante 

el proceso de creación todos intentarán construir altos rascacielos 

ingeniándoselas para que no se caigan, pero deben entender que para conseguir 

uno muy alto deben ayudarse unos a otros, fomentando el trabajo cooperativo. 

Después de interaccionar tanto con el espacio como con todos los compañeros, la 

creación de la instalación culmina con unos grandes rascacielos construidos con 

las cajas con las que tanto se han divertido como se observa en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Instalación sobre rascacielos de Nueva York 
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Conclusiones 

La propuesta artística de los niños/as de Educación Infantil consiste en que 

puedan experimentar a través del proceso de creación, percibiendo con  los cinco 

sentidos, las formas, la luz, los colores, toda la información que les proporciona el 

entorno, y así integrarlos en su propia personalidad. 

Cuanto más rica y variada sea la experiencia artística, más posibilidades tendrá el 

niño de adquirir una conciencia estética que le ayude a su desarrollo humano, a la 

forma en la que interactuará día a día con los demás, con la cultura, favoreciendo 

su realización personal. 

De este modo, trabajando con las instalaciones artísticas, los espacios de la 

escuela se convierten en escenarios de manipulación y transformación, donde el 

niño/a toma conciencia del espacio que le rodea y descubre nuevos vínculos 

emocionales en ellos, interiorizando su experiencia desde la acción. 

Esta propuesta de enseñanza-aprendizaje ofrece infinidad de posibilidades donde 

el niño escoge la opción o la respuesta que más se adapta a él, siendo éste  el 

fundamento de la Educación Artística. Así pues, no habrá dos propuestas 

artísticas iguales porque dependerá de la personalidad de cada  niño/a, de su 

manera de percibir los estímulos del ambiente que le rodea. Serán creaciones 

diferentes pero igual de válidas, un claro reflejo del auto-aprendizaje abierto. 

Es importante ofrecer un entorno de aprendizaje y reflexión “libre y personal” que 

conlleve infinidad de posibilidades, en el cual no sea el adulto-educador el que 

crea y propone una actividad específica y cerrada a desarrollar, sino que sea el 

niño el que propone y construye creativamente entornos espaciales, donde 

surgirá el juego, las relaciones y los aprendizajes como ocurre durante la puesta 

en práctica de esta secuencia de enseñanza. 

Por otro lado, se potencia el aprendizaje significativo basándonos en la actividad, 

ya que se parte de sus conocimientos previos para construir nuevos aprendizajes 

y en todo momento son partícipes activos de la experiencia, alejándonos de la 

simple observación o escucha. Los niños/as pueden experimentar, palpar, 

expresar, manipular y sentir a través del arte de instalación, explorando nuevos 

materiales como objetos reciclados, post-it de colores, grandes cartulinas y 
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pinturas. Los alumnos/as desarrollan su imaginación y creatividad interaccionando 

con el medio que les rodea y las personas que se encuentran en él. Mediante la 

colaboración pueden crear diversas instalaciones que reflejan una parte de cada 

uno de ellos, fomentando así su seguridad y autoestima. 

Siendo conscientes de que para poder interaccionar con todo lo que les rodea, es 

necesario que los niños desarrollen  y experimenten con diferentes lenguajes: 

lenguaje tanto verbal como escrito, lenguaje plástico, la expresión corporal, etc., 

trabajando al mismo tiempo los contenidos transversales así como los específicos 

de cada uno de los países. Con el presente trabajo comprobamos los espacios de 

interacción son una estrategia metodológica de gran potencial, y a su vez viable 

para trabajar los contenidos de Educación Infantil en las aulas. 
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“MULTICREA: UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD 
DESARROLLANDO LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL MEDIANTE LA CREATIVIDAD EN EL 
AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL” 

Rosa Mª Malavé Vélez 

(Universidad Católica de San Antonio) 

 

Introducción 

Vivimos en la época de la Revolución Informática donde los niños desde los tres 

años aprenden el funcionamiento de un smartphone en dos minutos y ya no usan 

puzzles de cartón, sino puzzles digitales en una tablet. Nacen rodeados de 

sistemas operativos llamados inteligentes; sin embargo, en el colegio siguen 

pensando otros por ellos. Los alumnos se encargan de completar las fichas de la 

correspondiente editorial, añadiendo algún toque de creatividad, si el docente lo 

propone. La metodología de trabajo de los alumnos se divide en cuentos, 

cuadernos de fichas y las propias unidades didácticas, quedando poco espacio 

para la improvisación del profesor y la puesta en práctica de los alumnos. 

Para ello, aquí se presenta una propuesta educativa, dirigida a alumnos de tercer 

nivel de Educación Infantil, diferente a la metodología que se viene usando en la 

mayoría de las escuelas de nuestro país.  Esta innovación consiste en trabajar las 

inteligencias múltiples descritas por Howard Gardner, siempre usando una 

herramienta de pensamiento: la creatividad. El principal objetivo que se pretende 

alcanzar con este proyecto de innovación es acercar la realidad exterior al aula, 

que los alumnos sientan que todo lo que aprenden y todo lo que hacen lo 

consiguen mediante la experiencia y de forma significativa. Como sabemos, 

siendo un acercamiento a la realidad, en ésta para solucionar problemas 

necesitamos a otras personas, trabajamos en grupos, cooperamos porque el ser 

humano es dependiente. Estos elementos, unidos a las habilidades individuales, 

la dinámica de grupo, las conductas y el escenario, son algunos de los puntos a 

tener en cuenta para obtener el equipo idóneo. 
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Es por esto por lo que es imprescindible trabajar de forma paralela la inteligencia 

emocional en este proyecto, ya que es algo que en las aulas a menudo se olvida 

pues, en general, desde pequeños nos enseñan multitud de conocimientos pero 

no nos enseñan a confiar en nosotros mismos. 

La innovación de este proyecto no reside tanto en los contenidos cómo en el 

modo de enseñar éstos, ya que la estrategia de enseñanza es el trabajo por 

proyectos. Los niños aprenderán de manera gradual y significativa que ellos 

mismos son los protagonistas de su aprendizaje y que el profesor no es la única 

fuente de conocimiento en el aula, es por esto por lo que se debe dejar un 

espacio libre de programación el cual se ha de ocupar con las ideas sacadas en la 

propuesta de diálogo entre los alumnos, siempre teniendo al profesor como guía. 

 

Trabajo por proyectos 

En este proyecto de innovación la consecución de los objetivos y la asimilación de 

los contenidos se llevará a cabo siguiendo una pedagogía por proyectos. Katz y 

Chard (1989): «la pedagogía por proyectos estimula la interacción de los alumnos 

con el mundo físico y el social, situándolos en contextos de la vida real para 

resolver problemas. Los proyectos suponen planificación, puesta en práctica y 

evaluación» (p. 51). 

Motor de inicio 

Este proyecto se divide a su vez en cuatro proyectos que se desarrollaran a lo 

largo del curso escolar por los alumnos. La presentación de estos proyectos parte 

desde un punto donde se expone un problema y toda la clase ha de buscarle una 

solución mediante una lluvia de ideas. Los problemas surgen de un duende 

imaginario llamado Carling, quien se comunica mediante cartas introducidas en un 

buzón instalado en el aula. Cada vez que haya correspondencia nueva en el 

buzón, el maestro debe hacer sonar una campana. El proyecto comienza una 

mañana en que el maestro da la señal de que hay una carta por primera vez en el 

buzón; para los niños será la primera vez que oigan la campana por lo que el 

maestro debe explicar qué es ese sonido. En el buzón ha de encontrarse la 

historia del duende Carling. Al comienzo, no revelará demasiados datos, 

simplemente que es un duende con poderes mágicos y procedente de Irlanda, el 
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cual ha aparecido en esa clase por casualidad buscando ayuda. No se deben 

revelar demasiados datos para que la imaginación de los alumnos sea la que 

vaya construyendo esta historia durante el curso escolar.  

El duende Carling hará poner en funcionamiento de inmediato la imaginación y 

creatividad de los alumnos que, mediante una lluvia de ideas, pondrán solución a 

los problemas que plantea. El maestro/a no es más que un mero guía sobre cómo 

llevar a cabo esas ideas y quien pone los medios. Cada problema planteado es un 

pequeño proyecto a desarrollar en el aula. Dependiendo de la duración y dificultad 

de la actividad a desarrollar, la organización del alumnado para abordar el 

proyecto se realizará en grupos grandes o pequeños pero nunca de manera 

individual pues, como se ha mencionado al comienzo, esto es un acercamiento a 

la realidad y en la realidad trabajamos en grupo. 

Contenidos de los proyectos 

Los contenidos que integran estos proyectos trabajan diferentes materias, por lo 

que esta metodología nos permite desarrollar varias materias en un mismo 

trabajo, de esta manera se puede potenciar las inteligencias múltiples. 

Todos estos proyectos se basan en un aprendizaje cooperativo. Johnson y 

Johnson (1997) definen el aprendizaje cooperativo como : «el empleo didáctico de 

grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás» (p.5). Este modo de trabajo en equipo es una 

estrategia para alcanzar objetivos comunes, pudiendo reforzar al compañero en 

alguna carencia y viceversa. 

Los cuatro proyectos que se pretenden desarrollar en este proyecto de innovación 

son los siguientes: 

• Elaboración de un cuento con el principio dado como desencadenante del 

resto de proyectos. 

• Realización de un corto a partir del cuento para alcanzar la integración de 

todos los alumnos mediante un trabajo multidisciplinar y cooperativo. 

• Conocimiento de la importancia del medio ambiente y las diferencias del 

ambiente rural y el ambiente urbano mediante la plantación de un huerto 

ecológico. 
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• Exposición oral del trabajo elaborado durante el curso escolar al resto del 

centro y elaboración de un mural como aporte visual y asimilación de 

contenidos. 

Mediante la puesta en práctica de dichos proyectos se pretende favorecer el 

desarrollo común de tres capacidades como son: el desarrollo evolutivo, social y 

cognitivo; el aprendizaje; y el trabajo en equipo; siendo en dichas capacidades 

donde se encuentra inmersa la innovación de este proyecto. Véase la siguiente 

imagen (Figura 1): 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Capacidades comunes que se trabajan en cada actividad 

 

Proyectos 

Proyecto 1: Creación de un cuento - “Mi nuevo compañero: el duende Carling” 

El cuento tiene una gran importancia en el desarrollo psicológico infantil y además 

es un recurso de gran efectividad para la transmisión de nuevos conocimientos, 

es por esto por lo que esta actividad será el desencadenante de las siguientes, ya 

que servirá como guía para la elaboración del resto de proyectos. En este cuento 

que los alumnos deben elaborar se crearán personajes, amigos o familia; y 

escenario e historia del duende Carling siendo todo el resultado del producto de la 

imaginación de los alumnos y de las “pistas” que da el duende en sus cartas. El 

profesor, como guía o facilitador del proceso, ha de poner a los alumnos en 

situación geográfica; presentando Irlanda mediante fotos e información y 

CAPACIDADES  

Desarrollo evolutivo, social y cognitivo 

Aprendizaje significativo 

Cooperación: trabajo en equipo 
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favoreciendo de esta manera la organización espacial del alumno para que la 

imaginación de éstos viaje hasta el lugar de donde procede el motor de estos 

proyectos. La presentación del lugar de procedencia del duende se hará el primer 

día, mientras que la creación del cuento se comenzará al día siguiente. De esta 

manera se pretende conseguir que el alumno asimile, reflexione e imagine las 

características de la vida de nuestro duende para que sean reflejadas en la 

elaboración del cuento. El profesor orientará a los alumnos en el proceso de 

creación del cuento dando el principio, proporcionar conectores, pedir que 

describan los personajes y las personalidades de éstos, ambientar el cuento en 

un lugar y tiempo; sin olvidar explicar cómo ha acabado el duende en el colegio y 

a qué ha venido.  

Proyecto 2: Realización de un cortometraje a partir del cuento - “Érase una 

vez un duende” 

En dicho proyecto se pondrá en marcha la capacidad de trabajar en grupo de los 

alumnos, pues para la realización del corto será necesario construir a los 

personajes, el escenario, elegir música y fotografiar las escenas. Esta actividad 

necesita una estricta organización así que se ha de hacer grupos de trabajo con 

una tarea a desempeñar. Por ejemplo, un equipo se va a encargar de realizar el 

escenario donde se desarrolla la historia, otro grupo de la elaboración de los 

personajes y el vestuario, el siguiente grupo cuidará la colocación de los 

personajes. El profesor, conocedor de la personalidad de sus alumnos, ha de 

elegir a quienes cree que pueden encajar en dichos grupos dejando siempre 

opción a cualquier modificación si se ve alguna posibilidad de mejora efectuando 

un cambio de grupo.  

El cortometraje se elaborará mediante fotografías de las secuencias donde los 

propios alumnos serán los fotógrafos con ayuda de un trípode. Esta tarea es una 

oportunidad para conocer el funcionamiento básico de una cámara como son: 

enfoque, zoom, flash y disparo. Este proyecto ayuda al alumnado a ver que hay 

más allá de una película, la elaboración necesita una previa planificación, una 

correcta organización y es importante un buen clima de trabajo. Se puede 

clasificar como un proyecto interdisciplinar dejando espacio al desarrollo de las 

inteligencias múltiples, pues cada alumno potenciará sus dotes en cualquiera de 

las áreas que comprende el transcurso de este proyecto. 
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El profesor debe hacer el papel de director de la película, indicando posiciones y 

dando paso a los actores, es decir organizando el funcionamiento del proyecto; 

pero además ha de proporcionar climas donde se favorezca la posibilidad de que 

los alumnos se relacionen con otros compañeros con los que habitualmente no 

suelen compartir momentos. Como objetivo final de esta actividad se realizará una 

recreación de una sala de cine para proyectar la producción, haciendo extensiva 

la invitación a toda la comunidad educativa. Los niños, junto con los docentes 

prepararan todo lo necesario para la visita a un cine real: diseñar las entradas,  la 

cartelera del corto y anunciar al público el estreno mediante el “boca en boca” y 

carteles repartidos por el centro. 

Proyecto 3: Plantación de un huerto ecológico en el colegio - “La despensa 

del cole” 

Este proyecto se divide en dos partes: 

1. Formación sobre el cuidado del medio ambiente. 

2. Plantación y cuidado de un huerto ecológico. 

El proyecto necesita una formación previa donde se hará consciente a los 

alumnos de los problemas naturales que aborda la Región de Murcia, como por 

ejemplo, el problema de la sequía. Además se propondrá que conozcan la 

naturaleza urbana, es decir, la naturaleza existente alrededor del colegio para 

hacer una comparación con el hábitat del duende Carling. Conoceremos los 

beneficios de las plantas y árboles y observaremos el nivel de cuidado hacia estos 

seres vivos que existe por la zona en la que nos desenvolvemos diariamente. 

Esto se llevará a cabo mediante las siguientes sesiones (ver Tabla 1). Esta Tabla 

ha sido elaborada teniendo algunos puntos de referencia del Programa de 

Educación Ambiental para centros escolares y Asociaciones elaborado por el 

Ayuntamiento de Murcia. 
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Tabla 1. Temas, contenidos y actividades previos a la realización del huerto 

ecológico 

 

El principal objetivo de este proyecto es que los alumnos tomen conciencia de la 

importancia de cuidar el medio ambiente, ya no solo en las zonas rurales, sino en 

las zonas urbanas donde desarrollamos nuestra vida día a día. Tras conocer la 

importancia del cuidado medio ambiente, se propondrá plantar un huerto 

ecológico en el patio del colegio para así hacer partícipes a los niños. Un día a la 

semana serán los niños de la clase los responsables de cuidar el huerto, observar 

desperfectos, regar, arreglar, recoger y plantar nuevas especies. El presente plan 

se puede compartir con las demás aulas del ciclo de Educación Infantil, pues es 

una gran fuente de conocimiento donde las experiencias de los alumnos harán 

sembrar dudas que se podrán resolver sobre el transcurso de la actividad.  

Proyecto 4. Representación en un mural del duende Carling y su 
presentación al centro 

Este será el último proyecto que los alumnos desarrollarán durante este curso 

escolar y servirá para recopilar toda la información que han ido recibiendo a lo 

largo del curso para poder presentarlo al resto del centro. Se les pedirá que 

elaboren un mural donde deberán plasmar al duende Carling con la configuración 

TEMAS CONTENIDOS ACTIVIDAD VISITAS 

1. El ruido 

- El ruido como 
contaminante 
- Ruido y sonido 
- Soluciones para 
disminuir el ruido 
 

-Experimentos 
acústicos. 
-El ruido en mi 
colegio. 

Itinerario por la 
periferia del colegio. 

2. Las basuras 
-¿Qué son los 
residuos? 
-Reciclaje 

-Reciclaje con 
juguetes  

3. El agua 
- Uso y 
contaminación 
- Ahorro de agua 

-Cómo ser un 
inspector del agua  

4. La naturaleza 
urbana 

-La huerta de 
Murcia. 
-La ciudad como 
ecosistema. 
-Fauna y flora 
urbana 

-¿Hay vida en el 
patio? 
 

Itinerario por la 
huerta de Aljucer. 
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que tienen de él y dibujar el lugar donde vive el duende. En parejas, los alumnos 

escogerán cuál es la parte que más les ha gustado de cada una de las 

actividades que hemos hecho a lo largo del año y será esto lo que expliquen ante 

los demás. Teniendo en cuenta que son capaces de escribir y leer, se podrá usar 

estos recursos para elaborar el mural y tener un apoyo visual a la hora de 

explicar. Para finalizar este proyecto, los propios alumnos serán los que 

aconsejen al resto del centro sobre el cuidado del medio ambiente con lo que 

ellos han aprendido a lo largo del curso, esto es una forma de aplicación de los 

conocimientos adquiridos en contextos reales. Con este proyecto se pretende 

alcanzar un estudio analítico para conseguir la asimilación de conceptos, perder el 

miedo escénico y una evaluación global. 

A continuación se muestra una tabla donde se ve una síntesis de los cuatro 

proyectos, las inteligencias que se trabajan en ellas, el trimestre en el que sería 

conveniente realizarlas y las semanas de duración de éstas (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Resumen de las actividades, temporalización y contenidos 

 TIPO DE 
PROYECTO TEMA TRIMESTRE INTELIGENCIAS SEMANAS 

P1 motivación 
inicial Creo la historia 1º trimestre IL, IE, IITE, IITA, IN 4 semanas 

P2 desarrollo del 
proyecto 

Pongo a 
funcionar mis 

ideas 

1º y 2º 
trimestre TODAS 12 semanas 

P3 desarrollo del 
proyecto 

Cuido el medio 
ambiente 

2º y 3º 
trimestre TODAS 17 semanas 

P4 de síntesis Explico mi 
proyecto 3º trimestre IL, IN, IE, IC, IITE, 

IITA 2 semanas 

 

Inteligencia lingüística: IL    Inteligencia interpersonal: IITE 

Inteligencia lógico-matemática: ILM  Inteligencia intrapersonal: IITA 

Inteligencia musical: IM    Inteligencia naturalista: IN 

Inteligencia corporal: IC 
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Evaluación 

Aunque la evaluación abarca todos los componentes del proceso de enseñanza 

en este caso se prestará una especial atención al alumno y las estrategias usadas 

por el docente para recoger información relevante sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación del conjunto de actividades será en primer 

lugar evaluado por el alumno es decir, habrá una autoevaluación donde los niños 

en dialogo con el profesor sacarán conclusiones sobre lo que han aprendido 

comparando lo que sabían antes de “conocer a Carling” y después de conocerlo. 

La autoevaluación por parte del alumnado contribuirá a la valoración de su 

esfuerzo y a la construcción de su autoestima y la concepción que tienen sobre si 

mismos. 

El profesor también debe registrar la evaluación de los procesos de aprendizaje 

de los alumnos al inicio, durante y al finalizar el proceso; esto lo conseguirá 

mediante un feedback constante y un registro de la evolución de los alumnos que 

le permita comprobar si los objetivos propuestos han sido alcanzados. En este 

caso, la evaluación se caracteriza por evaluar las actitudes y capacidades de los 

alumnos, más que los conocimientos adquiridos. 

 

Conclusión 

La esencia de este proyecto de innovación educativa es la forma de trabajo, por lo 

que se puede usar como instrumento de enseñanza de cualquier centro de interés 

que se quiera impartir siguiendo las pautas aquí marcadas. Este proyecto trata de 

abordar las Inteligencias Múltiples que tan de actualidad se están pero que, sin 

embargo, aún no se están llevando a la práctica en la mayoría de los centros 

educativos de nuestro país.  

En cuanto a la prospectiva de este proyecto, considero que puede encauzar a 

otros estudios interesados en la metodología por proyectos y sobre el desarrollo 

de la creatividad e inteligencias múltiples, ya que se muestran varios ejemplos 

que están funcionando tanto en España como en otros países, como son Colegi 

Montserrat (Barcelona) y Escuelas High Tech High (San Diego, California). 
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