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APRENDEMOS SOBRE PAUL KLEE A TRAVÉS DE UN LIBRO: 

ELMER. UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA PARA EL SEGUNDO 

CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

María José Vélez López, Ana María Oñate Cabrerizo 

 (Universidad Católica San Antonio de Murcia) 

 

 

Introducción 

Los proyectos de trabajo responden a una intención organizada de dar forma al 

deseo espontáneo de aprender. Todo ello parte de la globalización, ya que se 

desea provocar en el alumnado aprendizajes significativos a partir de sus 

intereses y experiencias previas (Laguía & Vidal, 2011). 

Por ello, nuestro principal propósito es adentrar a nuestro alumnado en el 

conocimiento de manifestaciones artísticas, para crear disfrute hacia el arte, ya 

que pueden manifestar mediante dibujos, coloreando, etc., sus sentimientos y 

emociones más profundos. Específicamente, vamos a profundizar en el pintor 

Paul Klee, el cuál es conocido por inspirar al escritor David McKee a la hora de 

crear su cuento ñElmerò.  

Albert Einstein, impuso la importancia del arte con esta cita ñEl arte es la 

expresi·n de los m§s profundos pensamientos por el camino m§s sencilloò. Por 

ello, según García (2009), con el arte podemos expresar y comunicar conflictos 

emocionales, promoviendo un propicio desarrollo de la persona. No obstante, nos 

sirve de intermediario entre su mundo interior y exterior.  

Para ello realizaremos una propuesta educativa que permita trabajar de forma 

global y significativa el tema de la expresión plástica en Educación Infantil, 

conociendo a un pintor consagrado como es Paul Klee, y un libro conocido por 

todos los niños: Elmer. 
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Objetivos de la práctica docente 

El objetivo principal de nuestra propuesta es aproximar al discente, de forma 

lúdica, al arte. Partiendo de este objetivo general planteamos diferentes objetivos 

específicos que nos van a permitir trabajar y conseguir el objetivo general del 

proyecto:  

¶ Conocer al pintor Paul Klee y alguna de sus obras más importantes.  

¶ Promover la tolerancia y el respeto mutuo a la hora de trabajar en 

grupo. 

¶ Fomentar el gusto por la creación de obras por parte del alumnado.  

¶ Utilizar diversas formas de expresión a la hora de trasmitir sentimientos.   

¶ Adquirir autonomía e independencia a la hora de realizar sus trabajos. 

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 

A continuación, vamos a presentar las actividades con las que va a contar nuestro 

proyecto educativo. Las actividades están divididas en 5 sesiones, de 45 minutos 

aproximadamente cada una.  

 

Actividad 1: Conocemos a Paul Klee  

En esta primera actividad que proponemos como ejemplo, nuestro objetivo es 

presentar el cuento de Elmer al discente. Por ello vamos a leerle al alumnado el 

cuento en el rincón de la biblioteca. Cuando acabemos, vamos a dirigirnos al 
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rincón de las nuevas tecnologías para ver datos bibliográficos sobre el autor. Y allí 

van a conocer que David Mcklee se inspiró en Paul Klee para diseñar el elefante 

Elmer, el cuál es característico por ser de muchos colores.  

 

Actividad 2: ñHacemos nuestro propio edificioò 

Podemos observar que Paul Klee no sólo inspiró a David Mckee a la hora de 

diseñar sus ilustraciones de su cuento, sino que también a importantes 

constructores. Se han hecho numerosos proyectos siguiendo el colorido estilo de 

Paul Klee, por lo que nosotros le vamos a enseñar a nuestro alumnado una foto 

del proyecto que se intentó llevar a cabo en Madrid para que recreen el suyo 

propio. Para ello, necesitaremos una caja de los zapatos blanca y posteriormente, 

con acuarela pintarán su edificio con diversos colores reproduciendo el estilo 

característico de este pintor. 

 

 

Actividad 3: ñBailamos por miedoò. 

Presentaremos a nuestro alumnado el cuadro de ñBailando por miedoò de Paul 

Klee en la zona de la asamblea. Después de que lo observen y comentemos el 

mismo, vamos a dejar en el centro varias hojas con recortables de triángulos, 

círculos cuadrados y rectángulos. Con ello, los alumnos realizaran su propia 

versi·n del cuadro de ñBailando con miedoò. Tendr§n que pegar las diferentes 

figuras geométricas para recrear un cuerpo humano y luego, ellos pintarán las 

manos y los pies. Para la realización del mismo, se les dejará que usen papel 

charol y periódicos (para trabajar la técnica del pegado) y ceras de colores. Todos 

estos cuadros serán posteriormente expuestos en el rincón del arte, en el panel 

de ñConocemos a Paul Kleeò.  
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Actividad 4: ñElmer de ceraò 

A lo largo de la etapa de educación infantil se han ido recolectando plastidecores 

que ya no se usaban debido a su pequeño tamaño, por lo que se decide que 

pueden ser un material idóneo para realizar unos elefantes de colores. Para ello 

se necesita: una cubitera de forma de elefante y todos aquellos plastidecores que 

se han ido guardando como hemos mencionado anteriormente. El alumnado 

romperá en trozos pequeños estos plastidecores e irá poniendo en cada 

recipiente varios trozos de diferente color. Posteriormente se bajará a la cocina 

del centro para darle a la cocinera estos recipientes para que los meta al horno. 

Cuando salga del horno los dejará reposar en el frigorífico y al final de la mañana 

nos lo dará.  

 

Actividad 5: ñNuestro bosqueò. 

El objetivo principal de esta actividad consistirá en recrear nuestro propia sierra y 

bosque a través de la inspiraci·n del cuadro ñDer Niesenò de Paul Klee. Para ello, 

el docente traerá al aula hojas, flores de colores, ramitas de pino y paja artificial 

de color verde y marrón. El alumnado va a crear su propio bosque con su 

montaña con estos materiales. Cuando acabe se lo va a regalar a su padre por el 

día del padre.    

 

 

Reflexión y valoración personal 

La presente propuesta educativa de car§cter titulada ñAprendemos sobre Paul 

Klee a través de un libro: Elmer. Una propuesta de enseñanza para el segundo 

ciclo de Educaci·n Infantilò brinda muchas situaciones para crear actividades 

lúdicas y a la vez conocer las obras de arte de un pintor famoso, como es Paul 

Klee.  
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Para concluir, debemos destacar la relevancia de aproximar al alumnado con 

pintores consagrados. No solo aprenderán sobre ellos, sino sobre sus importantes 

obras (relacionadas o inspiradas en él), siendo el caso Elmer, un elefante que 

todos los niños les apasiona, tanto en España como alrededor del mundo. Por 

ello, consideramos muy útil esta propuesta educativa, ya que el alumnado va a 

jugar aprendiendo y va a ir acercándose a señaladas obras de pintores famosos, 

ayudando también al paulatino desarrollo cognitivo.  
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DANZA Y MOVIMIENTO CREATIVO INDUCIDO: UN RECURSO 

PARA POTENCIAR LA CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 

María Dolores Segarra Muñoz, María Dolores Muñoz Vallejo, Juana Segarra 

Muñoz 

(Universidad de Castilla la Mancha) 

 

 

Introducción  

Una de las estrategias más utilizadas para potenciar la creatividad infantil ha sido 

el juego educativo pero en la modalidad de juego dirigido planificado por adultos. 

Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que la creatividad debe 

potenciarse desde actividades libres en presencia de adultos no directivos. Esta 

investigación describe el método para conseguirlo a través de la danza y el 

movimiento libre. Los resultados perfilan una técnica que podríamos  denominar 

ñdanza y movimiento creativo inducidoò  en oposici·n a la  ñdanza y movimiento 

libre espont§neo" o a la  ñdanza y movimiento dirigidosñ, la cual ha surgido por 

extrapolaci·n del m®todo de ñjuego libre inducidoò investigado previamente por las 

mismas autoras. Describe los elementos necesarios del ñescenarioò en el que se 

va a producir la acci·n as² como el ñrolò del adulto. La presencia empática del 

adulto es la pieza clave para optimizar la emergencia del pensamiento y la acción 

divergente, potenciando el desarrollo de la creatividad infantil a través de la 

expresión corporal inducida.     

         

Método 

En la muestra han participado 30 maestros en formación, matriculados en 

ñExpresi·n Art²sticaò, de cuarto curso, del Grado de Maestro de Educaci·n Infantil 

de la Facultad de Educación de Cuenca (UCLM). Se han evaluado las creencias 

pre y post de los participantes sobre creatividad. Se ha experimentado un  

programa de formaci·n en ñdanza y movimiento libre inducidosò incluyendo 

experiencias de diferentes modelos de danza y movimiento, así como el 

aprendizaje por descubrimiento de distintos roles del profesor (directivo, 
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animador, empático no participativo y empático participativo). Finalmente los 

participantes expresaron sus opiniones sobre los elementos claves del programa 

en cuestionarios elaborados por las autoras  ñad hocò.    

 

Resultados 

La prueba T de students (para muestras relacionadas) muestra diferencias 

significativas entre las percepciones de los futuros maestros antes y después del 

programa, afirmando que casi el 100% de los participantes encontraron que el 

grado de creatividad surgido en la danza y movimiento libre inducido fue "muy 

alto" en comparación con las otras experiencias.  

 

Discusión y conclusiones 

El estudio muestra cómo puede definirse y delimitarse un modelo de danza y 

movimiento libre que puede calificarse como ñinducidoò frente al espont§neo o 

dirigido, aplicable preferentemente en educación infantil, que optimiza la 

emergencia de la creatividad a través de la expresión corporal, en oposición a 

otros modelos de danza y movimiento libres habituales.   

Este estudio aporta la definición y descripción de las variables del ñescenarioò en 

el que se va a producir la inducción, así como los distintos modos de 

comportamiento del educador entre los que se encuentra el ñrol emp§tico-no 

participativoò que ser²a el determinante de la evoluci·n hacia la expresi·n corporal 

creativa. 
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DESCUBRIENDO MI ENTORNO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA 

DESARROLLAR LA COMPETENCIA MATEMÁTICA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Laura Fernández Chico, Luis Domingo Mompeán Jimeno, Marta María García 

Escudero 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Las matemáticas constituyen un elemento necesario para comprender la realidad 

en la que vivimos. Desde el primer momento en el que abrimos los ojos, las 

matemáticas están presentes en nuestra vida cotidiana y en muchas ocasiones 

necesitamos la ayuda de esta herramienta para resolver ciertas situaciones. 

Sin embargo, no todas las personas perciben dicha presencia de las matemáticas. 

Si preguntamos a un niño ¿para qué sirven las matemáticas?, probablemente 

responder§ ñpara sumar o restarò y lo asociar§ solamente al contexto del aula, 

pues la mayoría de ellos no han aprendido a ver las matemáticas fuera del ámbito 

escolar. Según el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados 

Unidos (NCTM), esto se debe a que en el aula solamente se presta atención a los 

contenidos matemáticos. 

Teniendo en cuenta las consideraciones previas, hemos diseñado una propuesta 

didáctica innovadora, globalizada e inclusiva para el tercer nivel del segundo ciclo 

de Educación Infantil, con el objetivo de plantear a los docentes una nueva 

metodología para trabajar las matemáticas en un contexto cercano y motivador 

para los niños. 

- Contexto seleccionado 

El espacio que hemos seleccionado para nuestra propuesta didáctica es el barrio 

en el que se encuentra ubicado el centro educativo, ya que se trata de un 

contexto motivador y familiar para los niños y en el que se encuentran presentes 
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todos los elementos necesarios para trabajar los contenidos y procesos 

matemáticos de manera globalizada. 

- Matematización del contexto. 

Basándonos en el Decreto 254/2008 de la CARM, hemos seleccionado objetivos y 

contenidos de las tres áreas de dicho currículo. A modo de ejemplo, exponemos 

algunos objetivos y contenidos del Área de Conocimiento del Entorno, por ser la 

más significativa para esta propuesta. 

 

ÁREA 2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

Objetivos  

4. Indagar el medio físico manipulando algunos de sus elementos, identificando 

sus características y desarrollando la capacidad de actuar y producir 

transformaciones en ellos.  

5. Representar atributos de elementos y colecciones, y establecer relaciones de 

agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación, iniciándose en las 

habilidades matemáticas.  

Contenidos 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida.  

¶ Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos. Discriminación 

de algunos atributos de objetos y materias. Interés por la clasificación de 

elementos. Relaciones de pertenencia y no pertenencia.  

¶ Estimación cuantitativa exacta de colecciones y uso de números cardinales 

referidos a cantidades manejables. Utilización oral de la serie numérica 

para contar. Observación y toma de conciencia del valor funcional de los 

números y de su utilidad en la vida cotidiana.  

¶ Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. 

Algunas unidades convencionales y no convencionales e instrumentos de 

medida. Aproximación a su uso. Interés y curiosidad por los instrumentos 

de medida.  
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Como trabajo previo en el aula, utilizaremos el video de una canción para motivar 

a los alumnos y conocer sus ideas previas sobre las matemáticas en el entorno. 

Posteriormente, se les explicarán las actividades que vamos a realizar. 

- Trabajo previo en el aula. 

Comenzaremos con la visualización de un video con la canción de Littlebabybum 

(2015) ñDiez autobusesò. Tras esto, realizaremos una lluvia de ideas, preguntando 

a nuestros alumnos qué elementos han observado en la ciudad del vídeo, si creen 

que en el barrio del colegio pueden encontrar los mismos elementos y cuáles son.  

A continuación, les explicaremos que para descubrirlo deben realizar una serie de 

juegos y que para ello debemos salir fuera del colegio. También les expondremos 

que además de observar el barrio, vamos a contar los objetos que hay, a observar 

formas, a medir, etc., para trabajar las matemáticas. 

- Trabajo en el contexto. 

La presente práctica docente, se llevará a cabo en un periodo de dos semanas 

durante la segunda evaluación, en pequeños grupos de 4-5 alumnos.  

Las actividades que proponemos se basan en diez estándares que permiten 

desarrollar la competencia matemática en todo el alumnado: cinco estándares de 

contenido (numeración y cálculo, razonamiento lógico-matemático, geometría, 

medida y estadística y probabilidad) y cinco estándares de procesos (resolución 

de problemas, razonamiento y demostración, comunicación, representación y 

conexiones). A modo de ejemplo, mencionamos algunas actividades de los 

contenidos de Numeración y Cálculo y de Medida: 

Tabla 1. Ejemplos de Actividades. 

Numeración y cálculo 

Resolución de 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Representación Comunicación Conexiones 

¿Cuántos 

árboles, señales 

de tráfico y 

edificios hay? 

Comparar las 

cantidades de los 

distintos elementos.  

Contar conjuntos que 

vayamos viendo por 

Después en clase 

se dibujan esos 

objetos y se pone 

en número tres 

(para asociar 

Expresar 

oralmente el 

número de 

elementos 

vistos y 

Área: 

Conocimiento 

del entorno. 
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la calle hasta tres 

(p.ej. una, dos y tres 

farolas, ¿cómo es el 

número tres con las 

manos?).  

 

 

 

grafía y cantidad).  

 

Además se 

refuerza la grafía a 

través de 

actividades 

multisensoriales 

(con plastilina, 

caja de sal o 

az¼caré). 

 

 

compararlos. 

 

 

Área: 

Lenguajes: 

comunicación y 

representación. 

Contenido: 

Razonamiento 

lógico-

matemático. 

 

 

Medida 

Resolución de 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Representación Comunicación Conexiones 

¿Qué está más 

cerca de mí, el 

árbol o la farola? 

Medir con las 

manos y los pies. 

 

 

 

Justificar por qué el 

árbol o la farola están 

más cerca o lejos de 

mí. Comprobar que la 

medida varía en 

función del tamaño 

del pie (el maestro 

tiene el pie más 

grande y su medida 

da como resultado 

menos pies). Medir 

con bolígrafos, 

rotuladores para 

comprobar que son 

instrumentos más 

fiables. 

Dibujar su propio 

cuerpo y la 

distancia entre los 

objetos (con el 

número de palmos 

o bolígrafos 

utilizados y el 

número 

correspondiente). 

Establecer 

clasificaciones 

según 

la longitud 

(largo/corto). 

Expresar 

oralmente qué 

pasos han 

seguido para 

medir las 

distancias y por 

qué han elegido 

ese instrumento 

de medida. 

Explicar los 

objetos que han 

usado para 

pedir (manos, 

rotuladoresé) y 

el proceso que 

se ha realizado. 

 

Área: 

Conocimiento 

de sí mismo y 

autonomía 

personal. 

Área: 

Conocimiento 

del entorno. 

Área: 

Lenguajes: 

comunicación y 

representación. 

 

- Trabajo posterior en el aula. 
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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 representaciones o 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. 

¶ Problemas prácticos  

A modo de ejemplo, mencionaremos un ejemplo práctico de la actividad de 

ñNumeraci·n y c§lculoò: Despu®s de comprobar la cantidad de §rboles, se¶ales 

de tráfico y edificios, un problema práctico sería que tenemos que contar los 

árboles del parque para saber si el día que vayamos a la excursión habrá 

suficiente sombra para todos. 

Otro ejemplo para la actividad de ñMedidaò ser²a, una vez  hemos comparado las 

distancias a la que están el árbol y la farola de mí, pedirles que busquen en clase 

o en el recreo dos objetos que estén a la misma distancia que el árbol de ellos o 

que la farola de ellos.   

¶ 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. 

- Evaluación. 

Para llevar a cabo la evaluación del alumno se utilizará la observación directa del 

proceso realizado y de las producciones llevadas a cabo por los discentes. 

También evaluaremos nuestra práctica docente. 

- Conclusión. 

Con esta propuesta didáctica se pretende fomentar un método de enseñanza 

innovador y motivador, partiendo del entorno cotidiano del discente y teniendo en 
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cuenta que en todo contexto encontramos las matemáticas, por lo que nuestro 

entorno nos ofrece múltiples posibilidades de enseñanza y aprendizaje. De esta 

manera, adquirirán un aprendizaje significativo gracias a la relación entre el 

entorno y los conocimientos matemáticos trabajados en estas actividades. 

Es necesario que los docentes planteemos actividades para desarrollar el 

pensamiento crítico de nuestros discentes, por lo que trabajar mediante procesos 

es un paso más para mejorar la calidad educativa. 

 

Referencias bibliográficas 
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EL ESTUDIO DE LAS LOMBRICES EN EDUCACIÓN INFANTIL. UN 

MODELO DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA INDAGACIÓN 

Isabel Banos-González, Patricia Esteve. 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En la enseñanza, es importante la puesta en valor de la biodiversidad para 

favorecer el desarrollo de actitudes respetuosas. Esto representa un desafío en el 

caso de seres poco valorados como los invertebrados, que suelen percibirse 

como molestos y con un escaso valor de existencia (Grace y Sharpe, 2000).  

Por tanto, es esencial generar espacios en la escuela, desde edades tempranas, 

para aproximar a los niños a estos organismos, sus funciones y su importancia 

(Esteve y Jaén, 2013). 

A este fin, una estrategia de enseñanza que podría ser eficaz es el planteamiento 

de pequeñas experiencias de indagación, en las que los niños puedan identificar 

un problema concreto relacionado con los invertebrados, plantear experimentos 

sencillos y llegar a conclusiones a este respecto (Harlen, 2012). 

En este contexto se ha planteado una intervención en una clase de Educación 

Infantil, una etapa donde son más escasas las investigaciones sobre los procesos 

de aprendizaje de las ciencias (Hedefalk et al., 2015), a fin de abordar con ellos el 

papel de las lombrices. 

 

Propuesta de indagaci·n ñáSalvemos a las lombrices!épero àpor qu®?ò 

Las lombrices no son unas desconocidas para los niños de la clase de Infantil de 

5 años de un colegio de Murcia, y tampoco otros invertebrados identificados en el 

huerto escolar, como los caracoles, los saltamontes y los escarabajos. 

Sin embargo, la maestra ha detectado que, cuando hablan sobre los animales que 

comen hojas de las plantas del huerto, incluyen en este grupo a las lombrices. 
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La propuesta pretende que estos alumnos investiguen sobre el papel de las 

lombrices a través de la indagación. Esta propuesta consta de 5 fases que se 

describen a continuación: 

Fase I. Planteamiento del problema 

En el aula se describió un problema en el que un agricultor, Braulio, se plantea 

exterminar a las lombrices porque se comen las hojas de sus lechugas recién 

plantadas. También se presentó a Lombi, la lombriz, quien asegura que no se 

come las lechugas, que beneficia a la tierra donde crecen esas plantas, y pide 

ayuda a los niños para explicárselo a Braulio (Fig. 1).  

En este punto, se planteó al alumnado la siguiente cuestión: ¿dirá Lombi la 

verdad?  

 

Figura 1. Cuaderno de investigador. ñáSalvemos a Lombi!épero àpor qu®?ò 

Fase II. Generación de ideas: ¿Qué sabemos sobre las lombrices? 

Con ayuda de dos padres que vinieron a colaborar, se repartió a cada grupo unos 

recipientes con varias lombrices y, después de la observación, fueron 

completando la ficha ñàQu® sabes sobre m²?ò  (Fig. 2). 
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Del análisis de sus respuestas, se observa que describen adecuadamente cómo 

es su cuerpo, cómo se mueve y existe gran consenso en que comen restos de 

fruta. Las cuestiones interpretativas (ñàsoy buena o mala para el suelo?ò y ñàpor 

qu®?ò), plantearon mayor dificultad (Fig. 2). 

  

Figura 2. Fichas trabajadas por el alumnado. 

Fase III. Diseño de la experiencia. 

A partir de esa dificultad, se plantearon en clase las siguientes cuestiones: ¿Cómo 

podemos averiguarlo? y ¿Cómo lo haría un científico?. Fueron varias las 

propuestas planteados por los alumnos, como ñbuscarlo en un libroò o òexpiarla en 

su casaò.  

A partir de esta ¼ltima idea, la maestra plantea construir ñcasas para lombricesò en 

recipientes que permitan la observación en el aula de su comportamiento.  

Cada grupo, acompañado de un adulto, rellenó con tierra del huerto escolar 2 

garrafas cortadas con forma de macetero. Plantaron una lechuga en cada garrafa 

(Fig. 3), repartieron restos de fruta y las regaron. Finalmente, añadieron lombrices 

a la garrafa naranja, con el fin de comparar lo que sucede en ésta frente a la 

garrafa azul, sin lombrices. 
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Figura 3. Construcción de la casa de Lombi para la observación. 

 

Fase IV. Seguimiento de la experiencia 

En los días sucesivos, el alumnado revisaba las garrafas de manera espontánea 

y, cada 3 días, hacían puesta en común sobre los cambios detectados y regaban 

la tierra (Fig. 4).  

 

Figura 4. Seguimiento. 
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Fase V. Conclusiones  

Con objeto de conocer las ideas adquiridas, tres semanas después del inicio de la 

actividad, se realizó una sesión donde cada grupo explicó las diferencias entre la 

garrafa naranja y azul. Todos coincidieron en tres ideas: 

Las lombrices se han comido las cáscaras de fruta de la tierra, pero no las 

lechugas.  

Las cáscaras de fruta de la garrafa azul aún no han desaparecido y huelen mal. 

La lechuga de la garrafa naranja es más grande que la de la azul. 

Con el fin de que elaboraran sus propias conclusiones, se escribió conjuntamente 

una carta a Braulio que recogiera el resultado de su investigación y que todos 

firmaron (Fig. 5). 

 

Figura 5. Carta a Braulio. 
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Discusión sobre la puesta en práctica e implicaciones educativas  

A través de los instrumentos de observación y seguimiento diseñados, se ha 

puesto de manifiesto que la indagación podría ser una estrategia adecuada para 

abordar aspectos científicos también en la etapa de infantil. Con esta experiencia, 

el alumnado se ha aproximado a pequeños procesos de indagación, que les ha 

permitido observar y comprender que las lombrices se alimentan de restos de 

fruta, no de las hojas de las plantas cultivadas, y que favorecen el crecimiento de 

las plantas. 

 

A partir de esta experiencia, se podría ampliar los conocimientos de los niños 

sobre otros descomponedores y que, a través de procesos de indagación, 

descubran y pongan en valor el papel de la biodiversidad en nuestro alrededor. 

 

Referencias bibliográficas 
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ñEL TRABAJO DE HABILIDADES COGNITIVAS, NO COGNITIVAS 

Y CREATIVIDAD ARTÍSTICA A TRAVÉS DEL JUEGOò 

Inma Rubio Hernández(¹), David López-Ruiz(²) 

((¹) Centro Educativo Los Olivos; (²) Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El hilo conductor de la propuesta metodológica es un juego que toma como 

referencia a un juego tradicional y conocido: el bingo. Es diseñado para 

desarrollar de manera lúdica ciertas habilidades en el niño, tanto cognitivas como 

no cognitivas, así como habilidades pre-lectoras que influyen directamente en la 

lectoescritura. Hablamos incluso de una intervención preventiva para posibles 

dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. La metodología en la que estas 

actividades están basadas supone un beneficio para todo el grupo de alumnos. 

Significaría que los niños que no presenten ninguna dificultad  potenciarán las 

capacidades para aprender y los alumnos con alguna dificultad mejorarán sus 

dificultades de base, siendo menores los posibles déficit que en un futuro pueden 

plantearse. 

Los juegos que se plantean con este método pueden abarcar varias edades 

oscilando desde los tres hasta los siete años. El planteamiento de los mismos 

debe ser siempre desde el punto de vista cooperativo, nunca competitivo. Se 

plantean metas para conseguir un aprendizaje, nunca para ñganarò. 

La dinámica del juego es parecida a la de un bingo tradicional.  Se distribuyen 

cartones (uno por equipo, pareja o alumno) que contienen las fichas que hemos 

seleccionado para la  actividad, relacionada siempre con el contenido que 

queremos trabajar. Estos cartones tienen unas casillas con velcro, con el fin de 

que puedan servir los mismos para todas las modalidades del juego (Fig. 1). El 

tutor pone más o menos fichas en él, en función de lo que quiera trabajar o la 

duración que desea que tenga el juego. 



41 
 

 

Fig. 1. Tabla de bingo 

 

El alumno debe visualizar y conocer bien las fichas que le han tocado para poder 

participar con éxito. El maestro va a plantear  una cuestión a resolver y cada uno 

de ellos tiene que ser capaz de saber si, con esas fichas, puede participar o no en 

ese momento, intentando dar la solución correcta, siempre que sea posible.  

Se puede llevar a cabo el juego por equipos, por parejas o de manera individual. 

Siempre es necesaria nuestra intervención y supervisión, sobre todo para 

mantener la atención de aquellos que más lo necesitan. 

Con el fin de que todos los alumnos puedan participar de la actividad, se tendrá 

en cuenta el coger  las fichas de todos. Podemos encontrarnos con un grupo de 

niños más rápidos a la hora de encontrar la respuesta  a la cuestión planteada, los 

primeros en levantar la mano para aportar la ficha que dará la solución. Si los 

tuviéramos en cuenta sólo a ellos, el juego se convertiría en un juego competitivo, 

siempre serían los mismos niños los que terminarían de vaciar su cartón los 

primeros y supondría que el juego se mantendría sólo entre ellos, provocando la 

desmotivación del resto. Nuestra intención es que todos participen y se esfuercen.  

Con esta propuesta metodológica se puede trabajar: 

1. Atención y memoria visual 

2. Discriminación auditiva 
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3. Vocabulario 

4. Cualidades de los objetos 

5. Lectura y escritura 

5.1. Reconocimiento y composición  de su propio nombre 

5.2. Reconocer el nombre de los compañeros 

5.3. Letras 

5.4. Sílabas 

5.5. Estructura de palabras 

5.6. Asociación palabra-imagen 

5.7. Rimas 

5.8. Frases 

6. Color y arte. 

6.1. Suma y mezcla de colores 

6.2. Asociación color-objeto 

 

A continuación se detalla el desarrollo de la propuesta en dos intervenciones: 

1) Suma de colores y mezclas. 

Juego  ñMagia de coloresò (Bingo sabio) 

Contenidos 

trabajados 

Los colores 

Organización  En grupo reducido o grupo de clase 

Material  Cartones con fichas de manchas de colores 

Objetivo  Conocer los colores primarios y los  secundarios a través de la 

mezcla de los mismos 

 

Cada alumno, pareja o equipo tendrá un cartón con las manchas de colores 

seleccionados previamente (Fig. 2). El maestro sacará varias manchas de color y 

preguntar§: ñCuando mezclamos estos colores (pueden ser dos o tres) hacemos 

un truco de magia y de pronto aparece un color diferente. ¿Sabéis cuál es el color 
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que va a aparecer si mezclamos estos que tengo aquí? En ese momento tendrán 

que hacer memoria y recordar cuál es el que se consigue con esa mezcla (Fig. 3).  

 

Figura 2. Cartón con fichas de manchas de color 

 

   

 

 

 

 

 

Figura. 3. Ficha de color rosa presentada. Se sacan la roja y la blanca. 

 

Hay que tener en cuenta que, para poder realizar el juego del bingo sabio con la 

suma de colores, es necesario haber trabajado estas mezclas previamente, es 

decir, han tenido que experimentarlo de manera vivencial en el aula.   

 

2) Asociación color-objeto. 

Juego  ñCada cosa tiene su colorò (Bingo sabio) 

Contenidos Los colores 
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trabajados 

Organización  En grupo reducido o grupo de clase 

Material  Cartones con fichas de objetos o fichas de colores 

Objetivo  Conocer los colores en general y el color particular que tiene 

cada objeto 

 

Esta actividad se puede realizar de dos maneras:  

a) Los cartones contienen en este caso fichas de objetos. El maestro les muestra 

una mancha de color y pregunta: ñTengo un color en mi mano. àSab®is cu§l 

es? ¿Qué cosas de las que tenéis en vuestro cartón pensáis que pueden ser 

de este color?ò (Fig.4). Puede que haya m§s de una respuesta para esta 

pregunta,  ya que puede haber más de un objeto que se pueda relacionar al 

mismo color. Por ejemplo: si saca el color amarillo, lo pueden asociar a un 

plátano, limón, etc. Serían válidas las respuestas de estos objetos (Fig.5). 

 

 

Fig. 4. Cartón con objetos y color presentado, en este caso el amarillo.  
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Fig. 5. Cartón con objetos, color seleccionado y los dos objetos asociados al color. 

 

b) Los cartones pueden contener manchas de color. Entonces el maestro 

presentar§ un objeto: ñàSab®is qu® es esto? àQu® color puede tener este 

objeto?ò.  La respuesta puede ser una o varias. Por ejemplo: Si presenta la 

imagen de una manzana, el color puede ser rojo, amarillo o verde.  

 

Como conclusiones, se puede afirmar que, con esta propuesta metodológica 

conseguimos: 

¶ Que la participación del grupo sea plena. Entre todos resolvemos lo que 

cualquiera de los alumnos no pueda resolver por sí mismo. 

 

¶ Desarrollar habilidades cognitivas. De tal forma que van adquiriéndose de 

manera significativa y con motivación los objetivos propuestos para el 

curso. 

 

¶ Trabajar habilidades no cognitivas: memoria, atención, ampliación de 

vocabulario, capacidad de esfuerzo a nivel individual, planificación y 

espera de turno. 

 

¶ Necesidad e interés por parte del niño de aprender y permitir al maestro 

ofrecer una enseñanza individualizada, cubriendo sus necesidades. 

 

¶ Al tratarse de juegos cooperativos, hay un trabajo de valores muy variado 

e importante para el desarrollo social del niño. Hablamos de cooperación,  
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participación, consecución de metas comunes, fomento de la 

comunicación, respeto y valoración de las actuaciones de los compañeros, 

búsqueda de la superación personal, autoestima. 
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DIDÁCTICA DE LA ORTOGRAFÍA: APROXIMACIÓN A UNA 

NUEVA METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Marta Belmonte Treviño, Andrés Montaner Bueno 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

La propuesta de comunicación planteada aborda la problemática existente con la 

ortografía y su metodología de enseñanza en las aulas. Este contenido curricular 

es uno de los que mayor complejidad presenta tanto a alumnos como a 

profesores. Muchos de los libros de texto y de estudios que abordan la didáctica 

de la ortografía se centran en ejercicios estructuralistas, más o menos pautados, 

que tienen como objetivo último la adquisición y práctica cerrada de las normas 

ortográficas. 

Nuestro estudio pretende exponer de forma general que el principal problema en 

el aprendizaje ortográfico es que los alumnos escuchan las palabras en lugar de 

verlas. Nosotros optamos por un enfoque visual para la enseñanza de este 

contenido esencial, tanto en Educación Primaria como Secundaria, donde 

intervengan las cuatro facultades necesarias para que nuestros alumnos tengan 

éxito académico en este ámbito: atención, memoria, capacidad de relación y 

sentido del ritmo (Paredes, 1998: 613).  

La mayoría de los autores considera que la corrección ortográfica está 

íntimamente ligada a la lectura, pero muchos son los alumnos a quienes, pese a 

ser ávidos lectores, la ortografía les parece una dificultad insalvable. Así pues, 

proponemos una metodología en la que primero se ejercite la memoria visual de 

los discentes a través de distintos juegos y actividades. A continuación, 

consideramos que lo más oportuno es trasladar esa memoria visual a la 

ortografía, no sólo explicándoles la relación de las mismas, sino ejercitándola con 

actividades similares a la fase anterior. Posteriormente, estableceremos distintas 

propuestas didácticas en las que se trabajarán los cuatros aspectos psicológicos 

que Paredes considera esenciales para la ortografía: atención (con ejercicios de 
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reescritura), memoria (realizada en la fase anterior), capacidad de relación 

(trabajando las familias léxicas) y el sentido del ritmo (mediante la lectura en voz 

alta, la dramatización o la recitación). Por último, proponemos una serie de 

ejercicios de consolidación que permitan que los alumnos interioricen de forma 

personalizada sus errores ortográficos.  

En definitiva, con esta propuesta pretendemos acercar a las aulas una nueva 

metodología didáctica que aleje esa idea de que si los alumnos cometen faltas es 

porque no leen o lo hacen poco, ya que para dominar la corrección ortográfica no 

basta con atender a un único aspecto.  

 

Resultados 

Los principales resultados que esperamos conseguir son:  

- Ofrecer ideas y propuestas innovadoras que permitan un cambio en la 

enseñanza estructuralista de las normas ortográficas.  

- Que los alumnos adquieran, desde su primera infancia, ciertas 

habilidades cognitivas y de memoria visual que les faciliten el 

aprendizaje de conceptos tan abstractos como la aparición de la h- 

inicial en ciertas palabras o la alternancia de b/v. 

 

Discusión y conclusiones 

Nuestro trabajo, lejos de establecer qué es correcto y qué no lo es en la 

enseñanza de la ortografía, pretende poner de manifiesto que el aprendizaje de 

este contenido lleva consigo una gran complejidad que los alumnos intentan 

solventar mediante la memorización de reglas y la práctica con actividades 

propuestas en los diversos manuales. Asimismo, esperamos contribuir a un mejor 

conocimiento sobre las nuevas metodologías didácticas que pretenden acercar 

algunos aspectos psicológicos al aprendizaje ortográfico. 
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Introducción 

Innovar en la educación es una prioridad clave que se ha concretado en varias 

iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020, y en ello se hace cada vez 

más patente en los centros educativos. Son muchas las investigaciones que han 

puesto de relieve todo tipo de iniciativas innovadoras en las aulas a todos los 

niveles del sistema educativo. Si bien en ocasiones se pierde el horizonte hacia 

donde se camina o se innova en un aspecto del currículo descuidando el resto.  

Carbonell (2001), define la innovación como una serie de intervenciones, 

decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y sistematización que 

tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas 

pedagógicas. Este concepto esta en línea con lo planteado por House (1998) que 

fundamenta la innovación como un modo de ver un problema y no como un 

conjunto de reglas y procedimientos rígidos.  

El trabajo que presentamos abordamos el estudio de la metodología de 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la etapa de Educación Infantil, no 

como una propuesta innovadora sino como marco metodológico que puede 

ayudar al equipo docente a planteamientos innovadores dentro de sus aulas y/o 

materias.  

Autores como Vergara Ramírez (2015) defienden que el ABP ofrece el marco 

para una transformación educativa que parte de la necesidad de conectar con los 

intereses del alumno.  Entendiendo los proyectos como un instrumento de 

aprendizaje cooperativo que abordan la realidad para que el alumnado la analice 

e intervenga en ella; y cuyo objetivo no es buscar la mera transmisión de 

contenidos, sino crear experiencias educativas que proporcionen un marco 

personal y del grupo de alumnos que intervienen en la realización de los 
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proyectos.  

Este trabajo contiene dos partes claramente diferenciadas, por un lado realizamos 

una revisión bibliográfica del concepto de innovación educativa, y como desde los 

diferentes estamentos normativos se impulsa a ello. Asimismo, abordamos la 

innovación educativa dentro del marco de ABP y concretamente en Educación 

Infantil revisando algunas buenas prácticas que se están desarrollando al 

respecto.  

En una segunda parte planteamos un análisis de la innovación realizada por una 

amplia muestra de docentes que trabajan con ABP en la etapa de Educación 

Infantil. Este  estudio adopta un planteamiento descriptivo con diseño de grupo 

único, cuya finalidad exploratoria trata de analizar en qué medida los docentes de 

Educación Infantil que trabajan con ABP emprenden nuevas propuestas 

innovadoras. 

 

Metodología 

Los datos se han obtenido a través de un cuestionario on-line anónimo e 

individual diseñado ad hoc. El instrumento consta de dos partes; una primera 

parte que contempla nueve preguntas cerradas sobre características personales y 

profesionales de los docentes. La segunda parte, está integrada por 15 ítems 

sobre innovación educativa en el marco del ABP. Las preguntas son de respuesta 

cerrada tipo Likert con cuatro opciones de respuesta. El análisis cuantitativo de la 

información se ha realizado con el paquete estadístico IBM SPSS Statistic (vers. 

19) y ha consistido en el cálculo de estadísticos descriptivos, Alfa de Cronbach 

para comprobar la fiabilidad del instrumento y,  para el contraste de medias, las 

pruebas de estadística no paramétrica H de Kruskal-Wallis.  

 

Resultados 

Los resultados indican que la metodología ABP en Educación Infantil es una 

propuesta útil para desarrollo de procesos  innovación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, según los docentes. Un porcentaje mayoritario convienen 

en determinar que a pesar que de trabajar con ABP invita a desarrollar nuevas 
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propuestas innovadoras, pero les cuesta mucho desarrollarlas; se muestran 

discrepancias en cuanto al uso de las tecnologías como elementos innovadores. 

 

Discusión y conclusiones 

Los resultados indican que la metodología ABP en Educación Infantil es una 

propuesta útil para desarrollo de procesos innovación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, según los docentes. Un porcentaje mayoritario convienen en 

determinar que a pesar que de trabajar con ABP invita a desarrollar nuevas 

propuestas innovadoras, pero les cuesta mucho desarrollarlas; se muestran 

discrepancias en cuanto al uso de las tecnologías como elementos innovadores. 

Estas conclusiones abren las siguientes líneas de investigación: analizar el 

impacto que tienen los procesos de innovación desarrollados en el marco de ABP 

en los alumnos; determinar los tipos de recursos se utilizan para plantear 

procesos de innovación; y concretar  en qué medida la innovación influye en los 

procesos de evaluación, es decir, del alumnado, del profesorado, de la 

metodología utilizada, los recursos, y la autoevaluación.  
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Introducción 

Aunque actualmente el t®rmino ñalfabetizaci·nò ya no solamente se limita  al 

proceso de enseñar a leer y a escribir sino que su ampliación semántica puede 

abarcar tanto las ciencias o la tecnología, en la proliferación de trabajos sobre 

las necesidades educativas del siglo XXI, podemos encontrar cada vez con más 

frecuencia, el que se requiera la inclusión de la Educación emocional en los 

currículos de todas las etapas educativas. Ello, desde que Peter Salovey y John 

Mayer expusieran por primera vez el concepto de inteligencia emocional en un 

artículo publicado en 1990 (Fernández-Abascal et al., 2013) y que cinco años 

después, Daniel Goleman (1995)  defendiera en su libro Inteligencia emocional, 

la necesidad de deshacernos del viejo paradigma que exigía la liberación de la 

razón de los impulsos emocionales, por un nuevo paradigma en el que su 

propuesta es ñarmonizar la cabeza y el corazón. Pero, para llevar a cabo 

adecuadamente esta tarea, debemos comprender con más claridad lo que 

significa utilizar inteligentemente las emocionesò (p.23).    

Por ello y debido al carácter globalizador de la etapa de Educación Infantil, por 

el cual, el currículo se orienta a obtener un desarrollo armónico e integral del 

niño y de la niña, este trabajo se inicia con el objetivo principal de favorecer la 

alfabetización emocional en la formación del profesorado de Educación Infantil, 

mediante procesos creativos de enseñanza-aprendizaje pues consideramos que 

la Educaci·n Art²stica ñdebe desempe¶ar una funci·n importante en la 

transformaci·n constructiva de los sistemas educativosò (UNESCO, 2010: p. 2). 

La experiencia estética puede producir diferentes emociones, y la vinculación 

entre éstas y el arte está arraigada en la conciencia social, ya que como nos 
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aportan las teor²as de la emoci·n ñ®stas tienen tanto un componente mot·rico-

expresivo, fisiológico como un componente representacional, de fantasía o de 

imaginaci·nò (P§ez & Adri§n, 1993: p.101).  

 

Metodología 

Esta investigación artística parte de una metodología cualitativa basada en un 

estudio de caso, en el que se desarrolla el proyecto artístico educativo titulado 

ñSinapsis en acci·nò realizado durante el curso académico 2014/2015, con un 

grupo de 71 alumnos/as de la asignatura de Taller de creación e investigación 

artística de 4º del Grado de Educación Infantil de la Universidad de Murcia. 

Teniendo en cuenta las tres áreas de conocimiento de Educación Infantil: 

conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno, y 

lenguaje: comunicación y representación, el proceso de dicho proyecto se llevó a 

cabo en distintas fases proponiendo una enseñanza-aprendizaje que se 

fundamentan en la acción, la experiencia y las relaciones (Popper, 1989; Dewey, 

2008; Bourriaud, 2008) a través de la performance y la instalación artística para 

trabajar con las seis emociones primarias planteadas por Paul Ekman (2012)  y 

con algunas de las emociones secundarias, y conseguir los siguientes objetivos: 

- Favorecer la alfabetización emocional del alumnado del Grado de 

Educación Infantil durante su formación 

- Mostrar cómo a través de las experiencias artísticas interdisciplinares como 

son la performance y la instalación artística se pueden desarrollar las 

competencias sociales y emocionales 

- Promover la innovación constructiva de los sistemas y contextos educativos 

mediante la Educación Artística 

 

Conclusiones  

Tras la observación directa, el posterior visionado del material audiovisual y de las 

notas de campo que han servido de registro del proceso de desarrollo creativo y 

de la exposición final del proyecto artístico educativo, hemos podido comprobar 

los resultados cualitativos favorables que muestran cómo la comunicación y 
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representación a través de un lenguaje artístico contemporáneo favorecen la 

alfabetización emocional del alumnado para desarrollar sus habilidades 

intrapersonales e interpersonales al ser más consciente de su bagaje emocional. 

 

 

Figura 1: Proyecto artístico educativo: Sinapsis en acción. Instalación artística 

representando una red neuronal compuesta por 71 neuronas. Hall de la Facultad 

de Educación, Universidad de Murcia. Fuente: propia. 

 

Atendiendo a una enseñanza y aprendizaje a través del arte contemporáneo, 

consideramos que la performance y la instalación artística pueden promover la 

innovación constructiva de los sistemas y contextos educativos al convertirse en 

catalizadores creativos que favorecen el desarrollo equilibrado de diferentes 

aspectos cognitivos, emocionales y sociales, pues como nos indica Paulo Freire 

ñense¶ar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirloò 

(Javom, 2009).  
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Introducción 

Numerosos estudios avalan la importancia del entorno natural para el desarrollo 

del niño. Más si se trata de un niño con discapacidad, pues es entonces cuando 

se hace más necesaria la repetición de aprendizajes desde la motivación y la 

confianza. Ahora bien, esta motivación del niño para aprender, no puede llegar 

más que de la mano de su entorno más cercano, donde se relaciona con sus 

iguales y también con adultos que conoce, en un ambiente en el que sabe 

desenvolverse y en el que sabe anticipar rutinas. Es por ello que las principales 

agencias internacionales relacionadas con la infancia (European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2010; Division for Early Childhood del 

Council for Exceptional Children, 2014; WHO, 2012), y con la Atención Temprana 

(EURLYAID ï European Association on Early Childhood Intervention; ISEI ï 

International Society for Early Intervention), vienen reiterando la necesidad de 

implementar unas prácticas de intervención que se centren en competenciar a los 

adultos del entorno infantil para éstos puedan favorecer su desarrollo. 

Estos entornos naturales, con el nivel adecuado de competencia, le proporcionan 

al niño seguridad y le permiten seguir poniendo en práctica, sin temor a 

equivocarse, los aprendizajes que va adquiriendo. Lo que hará que, a su vez, se 

sienta capaz de generar nuevos aprendizajes, provocando las correspondientes 

modificaciones en su Sistema Nervioso, pues como afirman Kholb, Gibb y Dallison 

(1999), la estructura del cerebro depende de las experiencias y de su 

comportamiento. 

En este trabajo presentamos lo que supone, para los profesionales de Atención 

Temprana y de Educación Infantil, adoptar el Modelo de intervención en el 
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entorno centrada en la familia, entendiendo que la Escuela Infantil es uno de los 

entornos donde se desenvuelve el niño. Por ello, debemos facilitar la capacitación 

y la adquisición de competencias en los profesionales de Educación Infantil, con 

el fin de que sepan detectar necesidades que pueda presentar su alumnado y 

darles respuesta aprovechando sus propios recursos y herramientas. 

Tal y como señalan García-Sánchez, Escorcia, Orcajada y Sánchez-López (2014), 

desde que el niño es escolarizado, su tutor en la Escuela Infantil o en el aula de 

Educación Infantil, se convierte en una figura clave en su vida; por lo que los 

profesionales de Atención Temprana que trabajan desarrollando unas prácticas 

de intervención en el entorno, deberán tenerlos en cuenta para favorecer el 

desarrollo del niño de una manera funcional en su propio entorno natural. 

Hemos querido reflejar, en este trabajo, el modo en que educadores y maestros 

de la etapa Infantil se convierten en parte del equipo de Atención Temprana, 

colaborando con ellos para planificar y poner en marcha prácticas que ayuden a 

mejorar el desarrollo del niño que presenta alguna discapacidad o tiene el riesgo 

de padecerla. 

De esta manera, hablaremos de aprovechamiento de rutinas, identificación de 

objetivos funcionales consensuados con el adulto que forma parte del entorno del 

niño, planificación conjunta de las estrategias para alcanzarlos, de herramientas 

para facilitar la generación de entornos competentes y de la puesta en marcha por 

el profesional de Atención Temprana de prácticas relacionales y participativas en 

su interacción con el profesional de Educación Infantil. La delimitación conceptual 

de estos elementos, en la profundidad necesaria, debe ayudar, a todos los 

profesionales relacionados con la etapa infantil, a ser más conscientes de la 

necesidad de colaboración entre todos ellos y hacerlos reflexionar sobre los 

beneficios que aportan las prácticas de Atención Temprana en el entorno natural 

desde un modelo de intervención centrado en la familia.  
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Introducción 

La continua evolución de las TIC pone a nuestro servicio una gran diversidad de 

recursos susceptibles de ser empleados en diversos contextos educativos, entre 

los que encontramos la realidad aumentada (RA) y los códigos Quick Response 

(QR). Éstos se presentan como una posibilidad educativa, la cual se puede incluir 

en el aula como eje motivador y globalizador del aprendizaje, ya que a través de 

la RA y los códigos QR, el alumnado puede trabajar, de un modo diferente al 

tradicional,  contenidos de las diferentes áreas de conocimiento. 

La RA y los códigos QR permiten organizar experiencias interactivas susceptibles 

de convertirse en verdaderos aprendizajes, ya que tal y como afirma Prensky 

(2011), ñlos ni¶os y ni¶as de hoy no solo necesitan que lo que aprendan sea 

relevante, si no que sea realò. 

Pese a los beneficios que estas herramientas ofrecen al  proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el aula, la introducción de la RA y el aprendizaje con códigos QR 

en el aula de Educación Infantil,  es algo que aún no se ha realizado de manera 

significativa en el contexto educativo español, aunque sí que encontramos un 

mayor número de experiencias en este ámbito en niveles superiores. 

Por ello, se ha diseñado e implementado un plan de actuación, en el que se 

recogen los beneficios que estas herramientas ofrecen al proceso de enseñanza y 

aprendizajes del alumnado de educación infantil. 

Además se ha realizado un análisis para conocer las implicaciones educativas 

necesarias para poder utilizar estas herramientas de forma eficaz en el aula y se 

ha hecho una categorización de aquellas herramientas de RA que mejor se 

adaptan a las características del alumnado de esta etapa. 
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En lo referido al escenario de intervención del plan de actuación, éste se sitúa en 

un aula de 4 años del segundo ciclo de Educación Infantil del C.E.I.P Virgen de 

Belén, ubicado en Jacarilla, Alicante. 

 

Metodología 

Se ha diseñado un plan de intervención concreto con una duración de siete 

sesiones, en las que el investigador  ha acudido al aula de Educación Infantil 

indicada anteriormente para llevar a cabo el plan previsto. Este plan pretende dar 

a conocer al alumnado y tutores una tecnología emergente como es la RA y los 

códigos QR.  

Basándonos en la clasificación propuesta por Yin (1994), el paradigma de 

investigación es un estudio de caso descriptivo, puesto que a través de una 

situación específica, se pretende dar respuesta a las cuestiones planteadas. 

Siendo el papel del investigador activo, ya que participa y guía, junto con el tutor 

de aula, en las distintas sesiones programadas. Así mismo, tras las distintas 

sesiones programadas, se evaluó la eficacia del plan, para analizar su posible 

aplicación a otros contextos semejantes. 

 

Resultados 

Tras el análisis de las sesiones implementadas, se puede afirmar que la 

integración de la RA y los códigos QR en el aula de educación infantil ha sido 

satisfactoria, acogiéndose de forma positiva por parte del alumnado y 

cumpliéndose los objetivos didácticos marcados. 

Así mismo se pretendían analizar las implicaciones educativas necesarias para la 

implementación de estas tecnologías en el aula, implicaciones orientadas en dos 

niveles: a nivel del docente y a nivel del alumnado.  

En lo referido al docente, en primer lugar, este ha de tener unos conocimientos 

básicos sobre la RA y los códigos QR para poder llevar a cabo actividades en 

este ámbito de manera satisfactoria con el alumnado. El docente ha de tener una 

actitud innovadora, dejando de lado metodologías tradicionales y optando por 

metodologías donde el alumnado sea el protagonista, participe activamente, 
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reflexione, interactúe y resuelva problemas a través de estas tecnologías.  Un 

aspecto muy importante es que el docente ha de ser capaz de seleccionar  

aquellos recursos y aplicaciones que se adecúen a los conocimientos, 

características e intereses del alumnado. Por tanto, la búsqueda y selección de 

recursos de este tipo para Educación Infantil ha de ser exhaustiva, ya que se trata 

de un alumnado de corta edad con, probablemente escasas experiencias previas 

con estas tecnologías.  

Por último, y en lo que se refiere al docente, hacer hincapié en que es muy 

importante que tenga presente las potencialidades y posibilidades de la RA y los 

códigos QR, de manera que ofrezca al alumnado un aprendizaje no basado en 

ellas, sino a través de ellas. 

A nivel del alumnado, con actividades relacionadas con la RA y los códigos QR, 

se obtiene una mayor motivación, ya que suele ser una temática que les provoca 

interés y curiosidad, posibilita el trabajo colaborativo y desarrolla la creatividad e 

imaginación ante retos planteados.   

 

Discusión y conclusiones 

El aprendizaje apoyado en la RA facilita la asimilación de la información 

permitiendo que resulte mucho más concreta de lo que supone tener que 

imaginarla en su totalidad, de una forma más abstracta. Cabero (2013) y Gómez 

(2013) defienden que las aplicaciones basadas en la RA favorecen el aprendizaje 

por descubrimiento, ya que manipular objetos virtuales como si fuesen reales 

puede mejorar la comprensión, de este modo, las imágenes en 3D obtenidas a 

través de patterns o markers permiten al alumnado interaccionar con objetos 

virtuales que reproducen objetos reales que, debido a diversas circunstancias, 

como pudieran ser el tamaño, el coste, la peligrosidad o la distancia, no podrían 

ser manipulados de manera real (Reig y Vílchez  2013). 
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PROPUESTA DE CUENTOS MOTORES PARA TRABAJAR EL 

FUNCIONAMIENTO COGNITIVO Y EL RECONOCIMIENTO DE 

EMOCIONES EN NIÑOS DE INFANTIL 

María del Carmen Cerezo Ros, Nuria Ureña Ortín 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En la actualidad son numerosos los estudios que demuestran los beneficios de la 

actividad física y los procesos cognitivos, en concreto en la inhibitorio (Buck, 

Hillman, y Castelli, 2007; Hillman et al., 2009; Verret et al., 2012). Un ejemplo de 

ello es el estudio realizado por Verret et al. (2012), en el que el objetivo fue 

evaluar la incidencia de la actividad física moderada sobre las funciones 

cognitivas, la atención y la inhibición de la respuesta. Los resultados mostraron 

que el programa de actividad física tuvo un impacto positivo, el funcionamiento 

motor era mejor, las habilidades motrices aumentaron y se observaron mejoras 

significativas en los procesos de atención, inhibición y cumplimiento de normas. 

En la misma línea encontramos, cada vez más, propuestas educativas que 

incluyen la inteligencia emocional como un factor relevante en el éxito académico 

y en la formación integral de las personas y en los niños más pequeños en 

particular.  

Por todo lo expuesto creemos necesario que el maestro tiene que implementar 

programas de mejora procesos cognitivos y las emociones para conseguir un 

aprendizaje donde se movilice el autocontrol, raciocinio, toma de decisiones, 

memoria a largo plazo, planificación, etc. Desde esta perspectiva, destacamos 

una dimensión metodológica que ha demostrado tener una fuerte incidencia en el 

desarrollo del sujeto (Vargas y Carrasco, 2006), especialmente en la relación de 

la estimulación motora y  desarrollo cognitivo: el cuento motor. 
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Metodología 

La propuesta que planteamos se articula en torno a dos herramientas educativas: 

el juego como el lenguaje natural del niño y una conducta universal que se 

manifiesta de forma espontánea y los cuentos por su valor educativo y partiendo 

de la importancia que tiene la literatura infantil en esta etapa educativa. Sobre 

este planteamiento educativo establecemos como soporte y piedra angular del 

proceso educativo la dimensión motriz, donde se contiene, se observa y se 

trabaja la totalidad de la persona. Con este dise¶o hemos introducido ñla variable 

del constructo función ejecutiva: inhibici·nò. 

La estructura del trabajo con cuentos motores para incrementar la inhibición e 

identificar emociones sería la siguiente: 

1º paso: criterios para seleccionar el narrado de los cuentos. Atendiendo a 

López y Otones (2014, p. 29) debemos tener en cuenta que las narraciones sean 

breves, de hechos imaginarios y con un conjunto reducido de personajes. Otra de 

las consideraciones para la selección del narrado es tener en cuenta las 

emociones que queremos que identifiquen los niños. Las emociones que 

proponemos para trabajar son principalmente la alegría, tristeza, enfado, ira y 

miedo (Aguado, 2005; Goleman, 2010). 

2º paso: narrado del cuento en el aula. Una vez elegido el narrado del cuento 

pasamos a su lectura y al reconocimiento y la identificación de la emoción.  

3º paso: selección de situaciones vivenciales desde una dimensión motriz. 

En esta fase hay que seleccionar situaciones de juego motor en las que se 

escenifique el narrado del cuento y concretar donde se llevan a cabo las 

diferentes actividades motrices para aumentar el control inhibición, como una 

variable de la función ejecutiva. 

4º paso: práctica motriz del cuento. Proponemos una estructura concreta 

compuesta por los diferentes momentos o etapas fijas: momento inicial o 

encuentro, momento de actividad motriz y relajación, vuelta a la calma o 

despedida (Gil et al., 2008; López, 2004). 
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Discusión y conclusiones 

Desde esta perspectiva, destacamos el cuento motor como una dimensión 

metodológica que tiene una fuerte incidencia en el desarrollo del sujeto, 

especialmente en la relación de la estimulación motora, afectividad y el lenguaje 

expresivo y comprensivo (Vargas y Carrasco, 2006).  

En primer lugar, favorecemos mantener la atención y escucha activa porque el 

cuento motor precisa mantener la atención en el narrado para poder realizar las 

acciones motrices.  

En segundo lugar, identificamos el papel de cada personaje así como el cambio 

de roles según el narrado del cuento. De este modo conseguimos centrar la 

atención y el control de los impulsos ante una actividad propuesta.  

Y en tercer lugar el niño tiene que adaptarse y coordinar las acciones motrices 

con otros niños así como valorar y aceptar las propuestas de otros.  

Del mismo modo, otro de los objetivos principales de esta propuesta de 

intervención motriz es el control de las reacciones motoras y emocionales que las 

diferentes emociones provocan en nuestro organismo para lo que es necesario 

conocer las emociones, las diferentes reacciones que estas pueden provocar en 

nuestro organismo y por último aprender a gestionarlas.  

 

Referencias bibliográficas 

Aguado, L. (2005). Emoción, afecto y motivación. Madrid: Alianza Editorial. 

Buck, S. M., Hillman, C. H., & Castelli, D. M. (2007). The relation of aerobic fitness 

to stroop task performance in preadolescent children. Medicine and Science 

in Sports and Exercise, 40(1), 166-172. 

Gil, P., Contreras, R., Gómez, S., y Gómez, I. (2008). Justificación de la educación 

física en la educación infantil. Educación y Educadores, 2(11), 159-177. 

Goleman, D. (2010). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós. 

Hillmann, CH, Pontifex, MB, Raine, LB, Castelli, DM., Hall, EE y Kramer, AF 

(2009). The effect of acute treadmill walking on cognitive control and 



67 
 

academic achievement in preadolescent children. Neuroscience, 159, 1044-

1054. 

López, V. M. (Coord.) (2004). La educación física en educación infantil: una 

propuesta y algunas experiencias. Madrid: Miño y Dávila. 

López, V. M. y Otones, R. (2014). Un programa de cuentos motores para trabajar 

la motricidad en educación infantil. Resultados encontrados. La Peonza. 

Revista de Educación Física para la paz, 9, 27-44.  

Vargas, R. y Carrasco, R. (2006). El cuento motor y su incidencia en la educación 

por el movimiento. Pensamiento educativo, 38, 108-124.  

Verret, C., Guay, M., Claude Berthiaume, C., Gardiner, P. and Béliveau, L. (2012). 

A Physical Activity Program Improves Behavior and Cognitive Functions in 

Children With ADHD: An Exploratory Study. Journal of Attention Disorders, 

16(1), 71 ï80. 

  



68 
 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TEORÍA DE 

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA 

Jessica Moreno Pizarro, Begoña Planells Hernani 

(Universidad Camilo José Cela) 

 

 

Introducción 

El contexto en el que nos encontramos socialmente requiere una renovación e 

innovación pedagógica, es por ello que en esta propuesta que pretendemos 

implementar en el futuro se plantea una propuesta de cambio, valorando el 

modelo actual de la Didáctica que se lleva a cabo en Educación Infantil. Quizás 

con esta propuesta se establezca un punto de inflexión, requiriendo trabajar de 

una forma más práctica, para adaptar y encaminar este programa como una 

realidad en el sistema educativo de educación infantil a través de las Inteligencias 

Múltiples (Gardner, 1995).  

La futura propuesta de elaboración de un modelo didáctico, pretende estimular las 

distintas inteligencias en el aula de educación infantil, destacando la importancia 

de una educación personalizada de los alumnos, para obtener una mayor 

motivación e interés por los contenidos de cada materia a través del juego 

contemplando la posibilidad de la incorporación de las nuevas tecnologías. El 

cambio didáctico se basará en la evaluación de las capacidades individuales, 

tomando como referencia la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por 

Gardner (1995) y sus estudios sobre el aprendizaje llevado a la práctica 

destacando la importancia de la estimulación de los dos hemisferios cerebrales, la 

parte lógica y la parte creativa. 

Dado que es una propuesta para la implementación futura, se pretende la 

instauración de este nuevo modelo didáctico que facilitará a todos los estudiantes 

alcanzar el rendimiento académico adecuado, en base a estrategias concretas de 

aprendizaje, apropiadas y semejantes con las capacidades de éstos, 

entendiéndose como tal el concepto de inteligencia, todo ello a través de una 
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propuesta para la aplicación de las Inteligencias Múltiples en el aula, incluyendo el 

juego en la etapa de educación infantil como una herramienta de aprendizaje 

global. Es por ello necesario incluir cambios en la formar de enseñar, para que se 

produzcan cambios en la forma de aprender; por ello el maestro deberá ser un 

guía que trabaje en colaboración con los alumnos. 

Concretamente, se programará una didáctica específica pensada para trabajar en 

un centro escolar en el que la metodología será tradicional, con una dependencia 

excesiva de los libros, un uso reducido de nuevas tecnologías, una aplicación 

limitada del aprendizaje cooperativo y en el que la lección magistral es el eje 

fundamental. 

En esta propuesta se tendrán en cuenta las características personales de cada 

uno de los alumnos, así como, las necesidades educativas específicas. Para tener 

un conocimiento previo de la inteligencia que destaca en cada uno de los niños se 

llevarán a cabo la realización de test de Inteligencias Múltiples de Gardner (1983), 

actividades previas y juegos. 

Esta unidad, llamada ñEns®¶ame a aprenderò, est§ pensada para implementarla 

durante el primer trimestre. Se compone de siete bloques de espacios y se 

realizarán dos veces por semana, cada sesión durará 1 hora. El alumnado 

trabajará por equipos los cuales rotarán por dos espacios, 20 minutos por 

espacio, de tal modo que al final de la sesión todos los alumnos habrán realizado 

dos de las actividades propuestas. Al finalizar, se dedicarán diez minutos a 

presentar y/o explicar lo que han realizado.  

En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de la propuesta de innovación: 

 

Tabla 1. Propuesta didáctica: Enséñame a aprender. Fuente: (Elaboración propia) 

ENSÉÑAME A APRENDER 

Juegos de 

aprendizaje 

Tiempo  Espacio  Material  

PRIMER BLOQUE  
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Memory             

(palabra e imagen)  

20 

minutos  

Espacio concreto 

de la clase  

- 40 parejas de tarjetas, una 

contendrá una imagen o dibujo y la 

otra la palabra escrita.  

- Cuadricula donde los alumnos 

deberán escribir las palabras de 

las parejas que hayan ganado en 

el juego.  

En el Espacio concreto de la clase habrá 6 alumnos. Giran todas las tarjetas boca abajo y 

las colocan de forma ordenada. Por turnos levantarán una pareja de tarjetas, si son las 

correspondientes se las quedarán y escribirán la palabra en su cuadricula, si no, volverán 

a girar las tarjetas. El juego acabará cuando ya no queden tarjetas.  

UNO  20 

minutos  

Espacio 

concreto de la 

clase de la clase  

- Juego de cartas del UNO  

En el Espacio concreto de la clase habrá 6 alumnos. Uno de los alumnos repartirá siete 

cartas a cada uno, y dejará en el medio una carta boca arriba. El juego consiste en tirar el 

mismo número del mismo o de diferente color, u otro número pero del mismo color de la 

carta que hay en el medio. Cuando los alumnos tengan dos cartas en la mano, en el 

siguiente turno deberán decir la palabra UNO al tirar, si no la dicen y sus compañeros se 

dan cuenta, deberá robar tres cartas. El juego termina cuando uno de los alumnos se 

queda sin cartas.  

Experimentamos 

con la cámara  
20 

minutos  

Espacio 

concreto de la 

clase de la clase  

- 6 cámaras fotográficas digitales.  

En el Espacio concreto de la clase habrá 6 alumnos. Cada alumno tendrá una cámara. 

Deberá manejar la cámara, probar sus diferentes funciones y hacer unas cuantas fotos 

para ver los resultados. Deberán escoger dos fotos y serán las que enseñarán al resto de 

sus compañeros.  
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Componemos una 

canción  
20 

minutos  

Espacio 

concreto de la 

clase de la clase  

- 6 tablets.  

En el Espacio concreto de la clase habrá 6 alumnos. Cada alumno tendrá una tablet. En 

la página web: www.petitaxarxa.cat/games_swf/xilofongalactic/, deberán componer una 

canción. Probarán y practicarán con el xilófono digital, y luego grabarán la canción para 

mostrarla al resto de sus compañeros.  

 

Evaluación 

En cuanto a la evaluación de esta propuesta educativa, es evidente que no se 

pueden establecer líneas de actuación rígidas ni desarrollar un proceso de 

evaluación sistemático. Es por ello que, consideramos la evaluación desde tres 

enfoques diferentes pero que a la vez se complementan y enriquecen entre sí 

mismos; inicial para comprobar el nivel educativo del alumnado; continua para 

asegurarnos del proceso de enseñanza ï aprendizaje; y por último sumativa para 

llevar a cabo una valoración global de cada discente (Bloom, Hastings, Madaus, 

1971; 1975). 

 

Discusión y conclusiones 

Los motivos que impulsaron el desarrollo del programa han sido de diverso tipo. 

Por una parte, mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que desde hace 

años han revelado que las peculiaridades del alumnado son diversas, y en el día 

a día del aula resulta complejo poder atender al alumnado de forma individual. Por 

otro lado, se tenía en cuenta que podía ser favorable para el alumnado trabajar 

todos los contenidos desde diversas áreas, ya que los aprendizajes se verían 

reforzados y el alumnado podría aplicar los conocimientos y hacerlos más 

duraderos. 

A lo largo de los últimos cursos, se ha demostrado que los niños muestran 

dificultad para transmitir los conocimientos alcanzados de un contexto. Esta 

http://www.petitaxarxa.cat/games_swf/xilofongalactic/
http://www.petitaxarxa.cat/games_swf/xilofongalactic/
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limitación es debida a la imitación con la que se presentan los contenidos con 

frecuencia. 

Es de vital importancia tener en cuenta que los cambios producidos en toda 

institución educativa son intencionados y premeditados, con el objetivo de 

cambiar el sentido de una situación en función de las necesidades que se hayan 

observado y puestas de manifiesto, a partir del conocimiento de los problemas 

que aquejan a los sujetos implicados en el proceso educativo. 

Si  todo  lo  anterior  se  alcanza,  podremos  garantizar  una  educación  creativa,  

flexible,  con eficacia, sin exclusión y con un alto rendimiento para los futuros 

profesionales. Una didáctica planificada para un individuo del siglo XXI, en donde 

las inteligencias múltiples pueden ser desarrollados al máximo. Podremos obtener 

una sociedad realmente eficaz. 
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SALIDAS ESCOLARES PARA EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

NATURAL, SOCIAL, CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EDUCACIÓN 

INFANTIL: ESTUDIO DE CASO 

José Albaladejo Martínez, David López Ruiz 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Partiendo de la idea de que los recursos educativos por sí solos no educan, es 

importante aprovechar los recursos del entorno de una manera realmente 

didáctica. Uno de estos recursos son las salidas escolares con funciones 

didácticas englobando visitas de estudio, itinerarios, excursiones, etc., en donde 

los maestros ponen a los niños en contacto directo con el medio (Aranda, 2003). 

Salir del aula utilizando estas estrategias supone, además de afianzar valores y 

normas de comportamiento como grupo, aprender a orientarse en el espacio, a 

descubrir elementos del paisaje que conforman la realidad (natural, social, cultural 

y artística) y a racionalizar un espacio difícil de aprehender de golpe mediante los 

itinerarios (Escamilla, 2009). 

Tanto es el valor que tiene salir del aula, que ñse ha ido convirtiendo en signo y 

se¶a de renovaci·n pedag·gicaò (Vilarrasa, 2003:13) al considerarse puente entre 

el aprendizaje y la experiencia del alumno. Desde este enfoque, De Los Reyes 

(2009) afirma: 

Desde la escuela activa (recordemos el valor otorgado a las excursiones escolares por la 

Institución Libre de Enseñanza en la España de la primera mitad del siglo XX) las salidas 

escolares siempre han estado ligadas a los movimientos más importantes de renovación 

pedagógica. Su propuesta responde a la idea que niños y niñas aprenden gracias a su 

experiencia personal directa y que la escuela debe facilitar que el alumno, por sí mismo y 

por inducción, descubra y construya los conocimientos: observa, busca, constata, recoge, 

manipula y explica lo que ve o descubre (Reyes, 2009:8). 
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Es por ello, como dice Olvera (1987:111) que ñhemos de acostumbrarnos a una 

clase de puertas abiertasò. Para ello, es importante superar las barreras 

organizativas y las  limitaciones que tienden a atribuirse a esta etapa. Los 

alumnos de Educación Infantil probablemente sean los que más necesiten 

aprender del propio medio, dado que son los que menos oportunidades han 

tenido de interaccionar con él. Así pues, de lo expuesto anteriormente, podemos 

afirmar que utilizar el entorno como recurso a través de salidas, itinerarios 

didácticos y visitas puede ser una estrategia óptima para dotar de sentido a los 

aprendizajes al vincularlos a la experiencia. Además del aspecto motivador y 

lúdico que contienen, las salidas poseen un enorme valor didáctico que desde el 

centro y el aula ha de saber aprovecharse, con el objetivo de ofrecer una 

enseñanza ajustada a las necesidades del contexto y de los alumnos.  

 

Metodología 

Se ha utilizado una metodología cualitativa basada en un estudio de caso a fin de 

poder analizar un grupo concreto de estudiantes en una situación particular. El 

objetivo principal ha sido documentar y posteriormente analizar el desarrollo de 

una experiencia con cierta profundidad en base a las salidas escolares como 

recurso didáctico en la etapa de educación infantil.  

 

Resultados 

En primer lugar, se ha tenido en cuenta la relevancia del entorno en la etapa de 

Educación Infantil. Analizando el currículo establecido para la etapa, (en nuestro 

caso el de la Región de Murcia) pronto se percibe que el entorno es un 

componente fundamental del mismo, ya que está presente a lo largo del 

documento, desde los principios generales de la etapa hasta en contenidos de las 

diferentes áreas de aprendizaje, de una forma especial en el área de 

ñConocimiento del entornoò, como es obvio. El entorno, por su parte, est§ definido, 

como la realidad en la que se aprende y sobre la que se aprende. A esta 

concepci·n se ha a¶adido ña trav®sò de la que se aprende, considerando el 

entorno como un valioso recurso didáctico. De este modo, entender el entorno 

como recurso supone concebirlo como un medio compuesto por un conjunto de 
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factores ambientales de toda índole (natural, social, económica, cultural, artístico, 

etc.) que se incluye en el proceso educativo para mejorar los aprendizajes de los 

alumnos al acercarlos de forma directa a la realidad. 

Las salidas escolares, entendidas en su globalidad, han recibido una insuficiente 

valoración y atención desde el centro escolar y el propio aula,  ya que no se ha 

considerado el valor didáctico que aportan para conocer el entorno y crear 

experiencias significativas para los alumnos. Desde hace varias décadas, se ha 

tendido a organizar una escuela de puertas para dentro, sin tener en cuenta que 

la auténtica realidad se encontraba fuera de los muros del colegio. Esa tendencia 

se ha mantenido hasta nuestros días, a pesar de que la sociedad ya no demanda 

personas con aprendizajes mecánicos, sino individuos capaces de resolver 

situaciones reales a través de la indagación, el manejo de la información y la 

creatividad. Así pues, desde este trabajo se ha intentado mostrar la necesidad de 

recuperar el espíritu explorador con sentido didáctico de las salidas escolares, y 

además, ofrecer las posibilidades idóneas para ello. 

 

Discusión y conclusiones 

Una de las actuaciones necesarias que deberían desarrollarse dentro de la 

intervención llevada a cabo sería el poder analizar la realidad educativa desde un 

enfoque el donde se contemplen las salidas escolares en el centro y en el aula, 

como valor didáctico y compensatorio. En concreto, deberían de proponerse 

salidas didácticas viables, reales, significativas y al alcance de todos. 

Concretamente, desde el aula, la forma de actuar debería ser su desarrollo como 

parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y no como experiencias aisladas 

sin apenas significado. Por tanto, las salidas escolares deberían visualizarse 

como un recurso aprovechable para la mejorar y calidad de la educación. 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN  PARA TRABAJAR  LAS RUTINAS 

DIARIAS DE UN NIÑO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO 

AUTISTA (TEA) PARA MEJORAR SU INTERACCIÓN EN EL AULA 

José David Ruiz Paredes 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo (TGD) de origen biológico y 

con un importante componente genético que afecta cualitativamente a diversas 

funciones psicológicas del individuo: interacción social, comunicación verbal y no 

verbal, simbolización e imaginación, modos de comportamiento rígidos, inflexibles 

y estereotipados y unos intereses restringidos y obsesivos.  ñEs una discapacidad, 

un trastorno generalizado del desarrollo cerebral, que produce un comportamiento 

anómalo, en el cual los niños afectados se muestran indiferentes, ausentes, con 

dificultad de formar lazos emocionales con otras personasò afirma Alonso (2004) 

No todos los alumnos que presentan un Trastorno del Espectro Autista, en 

adelante TEA, exteriorizan el mismo tipo de problemas, ya que existen diferentes 

clases de autismo: 

 

Figura 1. Tipología del autismo. www.siquia.com    

 

Este alumnado, al igual que otros niños con NEE, debe compartir las rutinas y 

hábitos diarios del aula con su grupo de iguales para favorecer su integración e 

interacción social. Y para ello, necesitan un entorno organizado y planificado, 

http://www.siquia.com/
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donde sepan lo que va a suceder en cada momento, y este ambiente se crea a 

través de rutinas. 

 

    

Figura 1: Imagen de la aplicación creada por la UDC para uso de personas  

con tea (2010) A Coruña. España 

 

Metodología 

Vamos a trabajar haciendo uso de una metodología ajustada al estilo de 

aprendizaje de este tipo de alumnado, favoreciendo su aprendizaje significativo y 

funcional como principal objetivo metodológico. Además, será una metodología 

que respete las diferencias individuales y que adopte un enfoque abierto y flexible, 

adaptándose a las características y necesidades concretas de cada alumno. 

Nuestra propuesta metodológica para trabajar con alumnos autistas se hace 

desde una perspectiva inclusiva, percibiendo la diversidad no como un problema, 

sino como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos y la interacción en el 

aula. 

1. Comenzaremos la jornada escolar con la rutina de la entrada: los 

alumnos llegan al aula. Se quitan los abrigos y los cuelgan en la percha 

junto a su bolsa de almuerzo. Cada percha tendrá un color que identificará 

a cada niño, y además tendrá su foto y el pictograma correspondiente a 

ñcolgar la bolsa del almuerzoò.  Esta rutina tendr§ una duraci·n de 5 a 10 

minutos.      

2. Rutina de canciones matinales: cantaremos y gesticularemos 

diariamente canciones que hagan referencia al saludo, a los días de la 

semana, a las estaciones del año...etc. Sacaremos a nuestro alumno con 

TEA para que gesticule las canciones frente a sus compañeros. Para 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































