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1 Resumen 

La sistematización titulada “El arte como estrategia pedagógica para fortalecer 

las emociones en la primera infancia” nace desde el ejercicio docente durante la Práctica 

Pedagógica Investigativa, mediante la cual se tuvo la oportunidad de interactuar con grupos 

de la primera infancia en el nivel preescolar (párvulos, pre-jardín y transición) en una sede 

privada llamada Colegio Santa Teresita, del municipio San Juan Bautista de Guacarí, donde 

se llegó a evidenciar que los niños y las niñas no estaban llevando una educación plena y 

feliz acorde con sus edades, determinando como una de sus causas, que la metodología de 

enseñanza para lograr el aprendizaje no es asertiva, pues poco propicia en ellos el 

desarrollo de la creatividad y el alcance de la felicidad en los espacios escolares.  

Con todo lo anterior, se plantea un aspecto esencial en la primera infancia, frente a 

la sistematización donde se traduce en una propuesta didáctica, abierta y flexible, 

relacionando las emociones con el arte, en el sentido de que las artes facilitan enormemente 

la expresión de las emociones y los sentimientos. Por ende, consta de gran importancia en 

la competencia emocional en edades tempranas. La educación artística en el grado de 

preescolar brinda a los niños(as) una plataforma para explorar, comprender y gestionar sus 

emociones. A través del arte, pueden expresarse, desarrollar una mayor autoconciencia 

emocional, aprender a manejar sus emociones, fomentar la empatía y la comprensión, 

además, fortalece su creatividad y habilidades de resolución de problemas. Todo esto 

contribuye a un desarrollo emocional saludable y equilibrado en esta etapa crucial de la 

infancia.  

Dado lo anterior, se propuso la implementación de acciones pedagógicas para el 

fortalecimiento de las artes visuales, rítmicas y sonoras, las cuales permitieron crear 
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conciencia sobre la importancia de integrar la artística y generar nuevas prácticas mediadas 

por el trabajo colaborativo que conduce a mejorar los procesos de socialización en el 

entorno escolar. Al examinar los resultados obtenidos con la intervención, se evidencia 

como la educación artística transversalizada en todas las áreas, en definitiva, es 

imprescindible, porque permite que los niños y niñas desarrollen competencias sociales y 

emocionales básicas para el desarrollo personal y emocional que les permita desenvolverse 

con seguridad y gusto al interrelacionarse con sus congéneres, conllevándoles a sentirse 

felices en los diversos espacios en los que interactúa. Porque, en teoría, Jara (2018) nos 

comenta que:  

Una experiencia está marcada fundamentalmente por las 

características de sus protagonistas: los hombres o las mujeres que las viven. 

Así, las personas vivimos las experiencias con expectativas, sueños, 

temores, esperanzas, ilusiones, ideas e intuiciones. Las personas somos las 

que hacemos que ocurran esos procesos complejos y dinámicos, y esos 

procesos, a su vez, nos marcan, nos impactan, nos condicionan, nos exigen, 

nos hacen ser. (p.54) 

Aunque la anterior apreciación está ligada a un concepto de la adultez y lo que 

conlleva, es habitual entender la influencia de una etapa en la otra, especialmente la que 

viene primero, que es la infancia, lo que se traduce en las experiencias de la infancia para el 

desarrollo de la etapa adulta. Así se empieza a construir el fin último al que se debe 

conducir el proceso educativo, ya que el verdadero aprendizaje, es aquél que prepara al ser 

humano para hacer frente a los retos que la vida ofrece, y en tanto que el cerebro humano es 

fan de los retos, el arte es un eje dinamizador para asumirlo.  
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Palabras claves: arte, pedagogía, enseñanza, emociones y creatividad.  

 

2 Abstract 

The project entitled "Art as a pedagogical strategy for emotional management" was 

born from the teaching exercise during the Pedagogical Research Practice, through which 

there was the opportunity to interact with groups of early childhood in the preschool level 

(kindergarten, pre-kindergarten and transition) in a private school called Colegio Santa 

Teresita, in the municipality of San Juan Bautista de Guacarí, where it became evidence 

that the children were not having a full and happy education according to their ages, 

determining as one of its causes, that the teaching methodology to achieve learning is not 

assertive, because it does not encourage in them the development of creativity and the 

achievement of happiness in school spaces.  

Due to the above, I proposed to implement pedagogical actions for the strengthening 

of visual, rhythmic, and sound arts, which allowed me to create awareness about the 

importance of integrating the arts and generate new practices based on collaborative work 

that leads to improving the processes of socialization in the school environment. When 

examining the results achieved with the intervention, it is evident how artistic education 

transversalized in all areas, in brief, is essential, because it allows children to develop basic 

social and emotional competencies for personal and emotional development that allows 

them to develop with confidence and pleasure when interrelating with their peers, leading 

them to feel happy in the different spaces in which they interact. Indeed, Jara (2018) argues 

that: 
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An experience is fundamentally marked by the characteristics of its 

protagonists: the men or women who live them. Thus, people live 

experiences with expectations, dreams, fears, hopes, illusions, ideas, and 

intuitions. We are the people who make these complex and dynamic 

processes occur, and these processes, in turn, mark us, impact us, condition 

us, demand us, make us be. (p.54). 

This is the ultimate goal to which the educational process should lead, since true 

learning is that which prepares the human being to face the challenges that life offers, and 

since the human brain is a source of challenges, art is a dynamizing axis to assume it. 

Keywords: art, pedagogy, teaching, emotions and creativity. 
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El arte como estrategia pedagógica para fortalecer las emociones en la primera 

infancia 

 

3 Intenciones:  

El acercamiento a los niños y niñas en el desarrollo de las prácticas pedagógicas, 

durante el tránsito de la carrera Licenciatura en Educación artística, permitió reflexionar 

sobre cómo conseguir la motivación, el éxito, y disposición en los estudiantes,  para que 

estos recibieran sus clases con voluntad y alegría, actitudes fundamentales para lograr 

aprendizajes significativos durante los encuentros pedagógicos, ya que, cuanto más cómodo 

y motivado esté, su rendimiento será más favorable y positivo; otra interpretación indica 

que los niños y niñas pueden sentir autentica alegría durante el desarrollo de las clases. 

Además, en la medida que se sienten satisfechos con sus profesores y sostengan buena 

relación con los mismos y sus compañeros, mayor será su disposición para aprender.  

Las experiencias vividas durante el proceso de formación, también fueron un punto 

de partida para la autorreflexión del rol docente, lo que generó cambios en el quehacer del 

aula, buscando minimizar los factores que indicen en estudiantes a causa de la 

desmotivación y aburrimiento a que conlleva la monotonía en las aulas de clase, lo que 

puede desencadenar en resultados negativos.  

En este sentido, es relevante mencionar que la emoción, la expectación, o alegría, 

llegan a ser factores determinantes para la motivación por la academia y, por ende, para 

resultados con altos niveles de desempeño; la formación de niños felices, cómodos y 

exitosos es garantía de adultos sanos emocionalmente, esto gracias a las experiencias 
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significativamente positivas recibidas durante su infancia, tal como lo plantea Long (2014) 

“El aprendizaje debería ser una experiencia gozosa, placentera, y feliz”.  (p.2) 

Con lo anterior, si se observa a un niño pequeño o a un bebé, se puede entender el 

gran disfrute que le supone para descubrir cosas nuevas, lograr objetivos, familiarizarse con 

un ambiente distinto, y poner en práctica lo aprendido.  El aprender felices es algo que 

podríamos considerar un derecho de los niños y, además, un elemento evolutivo que hace 

que nuestra especie, precisamente, haga del aprendizaje su mayor base para el éxito 

evolutivo.  

Es así como a través de la propuesta titulada: “El arte como estrategia pedagógica 

para fortalecer las emociones en la primera infancia” se buscó informar a comunidad 

educativa y crear ciertos niveles de consciencia, implementando actividades pedagógicas 

que faciliten en los niños el desarrollo de habilidades artísticas, fomentando la libre y 

creativa expresión, por medio de las expresiones corporales, integrando las dimensiones 

fundamentales del conocimiento en el grado preescolar del Colegio Santa Teresita, 

logrando en los niños un aprendizaje significativo y una comunicación asertiva entre 

maestro y estudiante, lo que conllevó a espacios académicos mucho más placenteros para 

todos los agentes educativos.  

Igualmente, Zubiría (1988) propone a través de sus intervenciones sobre la 

educación que se debe crear un currículo que responda a las necesidades del niño, es decir 

que los niños asistan a la formación para pensar, comunicarse y convivir con el otro. (p.1) 

A partir de esto, dice que las áreas que se trabajan en la educación deberían 

preguntarse ¿cuáles son los conceptos que todo estudiante tendría que dominar para ser 
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competente en la vida?, con base a lo anterior, hablaríamos entonces de: una pedagogía de 

felicidad para los niños es una pedagogía donde el niño, puede pensar a partir de unos 

conocimientos previos, de una lectura e interpretación de lo que tiene enfrente y hace sus 

propios conceptos.  

La teoría educativa que ha propuesto Julián de Zubiría es una pedagogía dialogante 

en la cual, se busca que la escuela se dedique al desarrollo y no al aprendizaje. Desde este 

punto de vista, lo que se requiere es que la escuela promueva espacios donde se enseña a 

pensar, actuar y a valorar en vez de repetir conceptos vacíos.  

No obstante, hay una identificación con esta teoría, pues propone que la educación 

sea vivida a través de la experiencia, es decir, que se le permita al niño y a la niña explorar 

el medio, traer a colación sus conceptos previos, pensar sobre lo que se está pensando y 

finalmente poder construir un conocimiento propio. 

Por otro lado, Gardner (1983) nos habla de “la inteligencia interpersonal (la 

capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas) y la 

inteligencia intrapersonal (la capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los 

sentimientos, temores y motivaciones propios)” (p.1). Las cuáles, se transforman mucho 

tiempo después, cuando Goleman profundizo en las emociones desde la perspectiva de 

Howard Gardner, ampliando las teorías sobre la inteligencia interpersonal e intrapersonal. 

Destaca que las emociones son fundamentales para comprender y relacionarnos con los 

demás, así como para conocer y comprendernos a nosotros mismos. Además, enfatiza la 

importancia de la inteligencia emocional como una habilidad clave para el éxito en la vida 

personal y profesional.   
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¿Por qué trabajar las inteligencias múltiples en mis prácticas pedagógicas?  

Porque, cuando se trata de las emociones las inteligencias múltiples se vuelven 

relevantes, debido a que nos ayudan a entender y manejar nuestras propias emociones, así 

como a comprender y responder adecuadamente a las emociones de los demás.  

Howard Hardner, sugiere que las habilidades humanas no se limitan solo a la 

inteligencia académica o el coeficiente intelectual, sino que existen diferentes formas de 

inteligencia que se manifiestan en áreas específicas.  

Trabajar las inteligencias múltiples en la educación infantil es la manera más sana y 

eficaz de ayudar a los niños a entender sus emociones y enseñarles a relacionarse con su 

entorno. Además, es fundamental para tratar problemas de aprendizaje y emocionales en los 

niños. El primer ciclo de educación infantil es cuando el niño puede capturar los 

conocimientos de manera adecuada, el desarrollo de los procesos cognoscitivos, las 

habilidades sociales, y el reconocimiento de ciertos talentos a través de la aprensión de las 

enseñanzas del docente.  

Prosiguiendo con el tema, debo mencionar a Daniel Goleman cuyo trabajo en el 

campo de la inteligencia emocional, se centra en la importancia de las emociones de 

nuestras vidas y cómo la capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras propias 

emociones, así como las emociones de los demás, puede tener un impacto significativo en 

nuestra salud mental y bienestar.  

Goleman sostiene que la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que 

nos permite manejar nuestras emociones de manera constructiva. Estas habilidades 

incluyen:  
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- Conciencia emocional  

- Autocontrol 

- Automotivación  

- Empatía  

- Habilidades sociales  

Según Goleman, desarrollar la inteligencia emocional puede tener beneficios 

significativos en diversos aspectos de nuestra vida. Puede mejorar nuestras 

relaciones interpersonales, nuestra capacidad para tomar decisiones acertadas, 

nuestra resiliencia frente a la adversidad y nuestra salud mental en general. Como lo 

menciona las autoras Dévora y Hernández (2018): 

Goleman comenta que, si no disponemos de unas buenas habilidades 

emocionales, si no nos conocemos bien, si no somos capaces de manejar las 

emociones que nos inquietan, si no podemos sentir empatía ni tener 

relaciones estrechas, entonces da lo mismo lo listos que seamos porque no 

vamos a llegar muy lejos. La fuerza de esta idea pone sobre la mesa la 

importancia que tienen las emociones para la vida de las personas, por lo que 

se hace evidente el peso que ha de tener su tratamiento desde los primeros 

años para que puedan estar debidamente interiorizadas y, por ello, la 

necesidad de que cuenten con una adecuada presencia en el ámbito 

educativo. (p.12) 

En resumen, la teoría de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional destaca la 

importancia de reconocer y gestionar nuestras emociones para lograr un mayor bienestar 

emocional y social. Al desarrollar estas habilidades, podemos mejorar nuestra capacidad de 
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enfrentar los desafíos de la vida y establecer relaciones más saludables y significativas con 

los demás.  

 

4 Objetivos 

4.1.1 Objetivo general  

Realizar actividades lúdico artísticas para fortalecer las emociones, mediante la 

creación de espacios de aprendizaje con los estudiantes del grado preescolar del Colegio 

Santa Teresita del municipio de Guacari.  

4.1.2 Objetivos específicos  

1. Caracterizar a los estudiantes del grado preescolar para la identificación de 

su desarrollo emocional y aptitudinal del Colegio Santa Teresita en el municipio de 

Guacarí-Valle del Cauca.  

2. Diseñar actividades lúdico artísticas para promover el desarrollo emocional y 

el manejo de las emociones en los niños y niñas del grado preescolar del Colegio Santa 

Teresita. 

3. Desarrollar las actividades lúdico artísticas planeadas para que los niños y 

niñas del grado preescolar tengan espacios de aprendizajes significativos, de manera 

que logren adaptarse al entorno escolar de forma positiva. 
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5 Referentes conceptuales y teóricos 

5.1.1 La inteligencia emocional 

La inteligencia emocional permite a los seres humanos apropiarse de forma 

adecuada de sus pensamientos, sus acciones, y las consecuencias de estas, debido a que 

otorga un mayor control sobre lo que ocurre y no ocurre en la vida. Este es solo uno de los 

motivos por cuales es fundamental entenderla, pues “la inteligencia emocional es la 

capacidad de ser plenamente consciente de las emociones propias, desarrollar la habilidad 

de ejercer una regulación constructiva de las mismas” (Gonzales y López, 2011, p. 15).  

Entre el pensamiento, la palabra, y la acción, la emoción tiene un papel decisivo, 

condicionando moralmente a una persona a actuar o no actuar de cierta forma. También, 

“emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los 

estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan” (Goleman, 

1995, p.183). De esta forma, el concepto de la emoción deja de ser solo algo psicológico 

para tratarse también de algo biológico, o sea que, es inherente a la naturaleza humana. Se 

puede interpretar que la “inteligencia emocional” es una manera novedosa de explicar el 

control sobre los pensamientos y los sentimientos. En otras palabras, Goleman (1995) 

afirma que:  

(…) La palabra emoción proviene del verbo latino movere (que 

significa «moverse») más el prefijo «e-», significando algo así como 

«movimiento hacia» y sugiriendo, de ese modo, que en toda emoción hay 

implícita una tendencia a la acción. Basta con observar a los niños o a los 

animales para darnos cuenta de que las emociones conducen a la acción; es 

sólo en el mundo «civilizado» de los adultos en donde nos encontramos con 
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esa extraña anomalía del reino animal en la que las emociones —los 

impulsos básicos que nos incitan a actuar— parecen hallarse divorciadas de 

las reacciones. Los sentimientos, las aspiraciones y los anhelos más 

profundos parten de una emoción” (p.183) 

Al tratar de construir el concepto de estudio, también es importante mencionar que 

sería la inteligencia. Podría asumirse como un aspecto instintivo, que ha acompañado a las 

personas en su evolución histórica, y que también hace parte de la naturaleza. Por ejemplo, 

Gardner (1983) define la inteligencia como “la capacidad de resolver problemas, o de crear 

productos, que sean valiosos en uno o más ambientes culturales” (p.5). Claramente se trata 

de una definición que poco dice acerca de medir la inteligencia, para determinar el destino 

de la vida de la gente. Sin embargo, no es tanto la definición de inteligencia como 

capacidad para pensar la que ocupa la atención del presente escrito, sino más bien, la 

inteligencia como mecanismo para autorregularse, gestionando las emociones de forma 

positiva, haciendo que los seres humanos puedan llevar una vida más funcional, y 

comportamientos sociales menos destructivos.   

Las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana y contribuyen a 

darle sentido, contexto, y fundamente a muchas de las experiencias humanas. Pueden ser 

intensas y a veces difíciles de controlar, pero también, pueden ser una fuente de motivación 

y energía para alcanzar nuestras metas. Desde una perspectiva evolutiva, las emociones han 

sido fundamentales para la supervivencia de la especie humana. Por ejemplo, el miedo nos 

ayuda a evitar situaciones peligrosas y la alegría nos motiva a buscar experiencias positivas 

y gratificantes. Las emociones también nos permiten conectarnos con los demás, lo que ha 

sido clave para la supervivencia de los grupos sociales. 
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Finalmente, es importante tener en cuenta que las emociones pueden ser 

influenciadas por una variedad de factores, como la cultura, la experiencia personal y la 

genética. Por lo tanto, las respuestas emocionales pueden variar entre individuos y entre 

culturas. En general, las emociones son una parte esencial de lo que nos hace humanos y 

nos ayudan a navegar por el mundo de una manera significativa y gratificante. Es 

importante aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones para llevar una vida plena 

y satisfactoria. 

5.1.2 El aprendizaje y el papel que juegan las emociones.  

Continuando con los componentes que hacen de las emociones un pilar esencial del 

desarrollo humano y de sus actividades, se encuentra una relación positiva entre el 

aprendizaje y la gestión de las emociones, pues todas las personas tienen una forma 

particular de entender la vida, y con base en las experiencias individuales, se crea más 

conocimiento sobre sí mismas y sus emociones. Técnicamente:  

En el aprendizaje si todos tuviesen el mismo tipo de inteligencia, el mismo 

tipo de mente, se podrían enseñar las mismas cosas, de la misma forma y 

evaluarlas con los mismos métodos. Pero al existir diferentes tipos de 

inteligencias, una educación que trata a todos por igual es totalmente injusta. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe aprovechar las fortalezas 

intelectuales de cada alumno para interesarle y ayudarle a utilizar sus 

inteligencias de manera productiva, tanto para aprender como para mostrar 

lo que sabe. (Aulaplaneta, 2016, p.1) 

Los diferentes tipos de aprendizaje hacen del estudio de las emociones algo más 

complejo. Se ha especificado que las experiencias individuales conforman perspectivas 
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individuales, pero también, cada persona aprende de forma diferente. Podría leerse 

reiterativo, pero es relevante tener en cuenta a nivel educativo como terminaran influyendo 

las emociones en el aprendizaje.  

En el caso del aprendizaje significativo, para Ausubel (1963) lo 

explica como la traducción en el juicio verdadero que nace cuando los 

nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya 

se tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes 

conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino, porque tienen 

que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado.  Debo a 

esto, el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este 

último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. (Torres, 2003, p.7) 

También, desde una perspectiva más técnica o lógica, la manera de capturar los 

conocimientos puede volverse uniforme a lo largo de la vida, dejando a la persona 

mentalmente enriquecida: 

El aprendizaje significativo se da cuando se produce un cambio cognitivo, 

pasando de no saber algo a saberlo. Además, tiene la característica de ser 

permanente; es decir que el saber que logramos es a largo plazo, y está 

basado en la experiencia, dependiendo de los conocimientos previos. 

(universia, 2022, p.1)  

Este cambio cognitivo hace posibles los avances en materia de educación, talento, 

desarrollo personal, o incluso arte. Al producirse cambios a largo plazo, el beneficio es más 

que significativo, fusionando la experiencia con la técnica, para dar paso al saber. En esta 
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misma línea, se encuentra el método lúdico, como un conjunto de estrategias que se pueden 

emplear para hallar la mejor forma de interactuar en un espacio educativo, debido a que 

dichas estrategias están diseñadas “(…) para crear un ambiente de armonía dónde los 

estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje, mediante el juego a través de 

actividades divertidas y amenas en las que pueda incluirse contenidos, temas o mensajes del 

currículo” (RafagaWeb, 2017, p.1), esto hace del aprendizaje un asunto menos compacto y 

más abierto a la experiencia humana, donde las emociones tendrán una importantes 

participación.   

También, los autores se refieren al desarrollo personal. Así, Groos (1902) destaca el 

papel relevante que tiene el juego en el desarrollo de las capacidades y las habilidades que 

permitirán al niño desenvolverse con autonomía en la vida adulta.  

Este autor concibe el juego como un ejercicio de preparación en el que el 

niño juega siempre de una manera que prefigura la futura actividad del adulto, 

siendo el juego una especie de ejercicio de las funciones mentales y de los 

instintos. (Ajuriaguerra, 1997, p.73) 

Ante todo, rectifiquemos la idea sabida de que, “el juego” es una experiencia que 

logra en cada niño y niña un desarrollo de conocimientos y competencias sociales y 

emocionales, donde los estudiantes pueden obtener un aprendizaje significativo, ya que 

parte de su propia destreza. Con todo y lo anterior, el juego no es sólo una distracción, sino 

una preparación para la vida adulta y así, implica una parte esencial en el crecimiento, más 

aún, un adulto creativo, curioso, sano y feliz.  
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 No obstante, si se tiene en cuenta que la adultez es un sinónimo de madurez, y la 

madurez se trata del control de las emociones, entonces la infancia se constituye como un 

espacio esencial. A mayor desarrollo y aprendizaje en esta época, mayor tendencia a ser un 

adulto funcional.  

5.1.3 El papel de la educación artística: recursos y ejemplos de algunas 

disciplinas representativas.  

La educación artística se remonta a una necesidad de expresión de los seres 

humanos, que permite adquirir una serie de competencias mentales y rutinas que están 

estrechamente relacionados con la naturaleza social del hombre. Lo anterior, es útil para 

todos los estudiantes, por lo que se convierte en una excelente manera de abordar la 

diversidad en el aula, identificando los talentos y las capacidades individuales, además de la 

mejor estrategia pedagógica para el grupo en general. Como lo menciona Definista (2019), 

“Con la educación artística preescolar y la educación artística primaria los estudiantes 

pueden despertar su fantasía y la imaginación, contribuye a la formación de la 

autoconfianza y personalidad” (p.1). Lo que nos lleva a decir que, la educación artística 

tiende a fortalecer el talento de cada educando a la hora de ejercer sus habilidades estéticas 

y culturales, al igual que, la formación de valores y sentimientos que son sustanciales en el 

ámbito social, educativo y familiar. Aquí he de referirme también, a la importancia de 

recalcar el aspecto de la confianza, un valor fundamental en la construcción de las 

relaciones sociales, que a su vez impulsan la construcción de la persona, con 

contradicciones, actuaciones constantes, e incluso emociones características que van 

formando la personalidad.  
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Otro de los valores o instrumentos a recalcar es la autonomía. En cuestiones de 

aprendizaje también se puede tomar como educación autodidacta, que permite a las 

personas educarse a sí mismas, resaltando compromiso y madurez.  La autonomía no es un 

tipo de comportamiento único, ni tampoco un concepto absoluto, ésta no debe el 

instrumento de medición para que un aprendiz pueda ser catalogado como un ser autónomo 

o no autónomo. Cada uno desarrolla su propio nivel de autonomía dependiendo de su 

personalidad, necesidades y situaciones que se hayan presentado a lo largo de su proceso 

educativo; el desarrollo de la autonomía es algo individual y personal.  

Cada aprendiz puede variar y tener diversos niveles de autonomía, unos en un 

mayor grado de desarrollo que otros, y algunos en menor grado, sin embargo, cada uno 

posee diferentes tipologías en su serie de construcción; estas transiciones en su desarrollo 

pedagógico dependen de aspectos tales como su historia afectiva, nivel de educación y 

contextos sociales de aprendizaje. Por esta razón, López (2011) testifica que “se puede 

afirmar que el concepto de “estudiante autónomo” es algo que en realidad no existe, ya que 

no se nace con la autonomía, sino, que ésta se construye a lo largo de la experiencia” (p.65-

66). Este es un tipo de disciplina que el arte ayuda a construir, y logra cultivar desde la 

infancia. En este punto, las emociones no tomarían un papel tan relevante, pero si otros 

aspectos del comportamiento humano que, de una u otra forma, ayudan a crear un ser 

integral. Es por ello que, los educandos obtienen mayores posibilidades de ser capaces de 

ser independientes en sus habilidades motrices, dado que, es el protagonista de su propia 

experiencia, habilidad y aprendizaje, lo cual, hace al docente un intérprete que solamente es 

espectador y guía del estudiante.  
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Hasta el momento, como menciona García (2005) “Los teóricos e investigadores 

que han definido la creatividad hacen énfasis en diferentes aspectos, como son: la persona, 

el proceso, el medio, el producto, el problema, entre otros, e incluso en varios de estos 

aspectos a la vez” (p.95-96). Considerando que existen infinidad de definiciones que 

pueden ayudar en nuestra búsqueda de caminos para llegar a poseer la creatividad. Algunas 

de ellas según este autor, las definen como imaginación:  

La imaginación es representar en la mente la imagen de algo o de alguien, 

suponer algo a partir de ciertos indicios, inventar algo, concebir algo con la 

fantasía. En un mundo, donde se hace cada vez más necesaria la innovación, 

la creatividad y el emprendimiento; esta se convierte en una destreza a 

desarrollar sumamente necesaria. (Cuevas, 2013, p.1)  

Es necesaria la imaginación para contrarrestar los efectos de un mundo cada vez 

más tecnificado, de virtualidad, de no-existencia, y donde incluso se reemplaza la 

creatividad a través de algoritmos. De nuevo se encuentra la necesidad de fomentar la 

imaginación desde la primera infancia, y las emociones si llegan a ser relevantes, pues a 

una edad temprana las acciones están más condicionadas a un asomo de curiosidad, y 

claramente, emotividad.  

Es importante mencionar que, la experiencia que obtienen cada niño y niña, da un 

resultado significativo a la hora de efectuar su aprendizaje artístico y su proceso educativo, 

el cual, da como resultado el saber conocer, percibir, respetar, valorar, cuidar, disfrutar y 

trasmitir sus emociones y sentimientos. 
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Es más sencillo enseñar a niños y niñas en edades tempranas, pues 

aún están conformando su sistema de circuitos neuronales, que tratar de 

modificarlos en la edad adulta. Por otro lado, considera que el trabajo de las 

emociones desde edades tempranas, permite moldear el comportamiento 

positivamente, para así poder interactuar de forma adecuada con el resto. 

(Herrera, 2015, como se citó en Devora y Hernández, 2018, p.8) 

Podría decirse que dichas metas solo existen en la mente infantil, pero también en la 

madurez es normal encontrar asombros de imaginación, que bien llevada, se transforma en 

expresiones de creatividad.  

De igual forma, en este referente conceptual se tienen en cuenta algunos campos de 

la educación artística como el dibujo y la música, entendidos como elementos a través de 

los cuales se diseñaron una serie de actividades que permitieran la promoción de las 

competencias emocionales en los estudiantes del grado preescolar.  

El dibujo no solo es el medio que le permite al niño expresar y 

elaborar nuevos modelos artísticos desde su visión de sí mismo y del mundo, 

sino, que además a través de él puede expresar su inteligencia o su nivel de 

desarrollo mental y lo más significativo del dibujo para este tema de estudio 

es que es un medio que permite al niño la proyección de su propia existencia 

y de la relación que tiene con las demás personas y con el medio en que 

convive. (Petrel, 2004, p.7) 

 El dibujo es propicio para crear y desarrollar espacios especialmente en la época 

infantil, y se emplea como terapia también en adultos. Un dibujo puede ser la 
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representación de un estado mental y también un estado emocional. Es necesario hacerlo 

parte de su formación y es en la cotidianidad de la escuela el escenario adecuado para 

proporcionarle este tipo de experiencias, porque es allí, donde los niños pasan gran parte de 

su tiempo, donde se les estimula todas las dimensiones de su desarrollo y se cuenta con las 

personas competentes para orientar su proceso de formación y socialización.  

En segunda instancia, es importante aludir otro instrumento pedagógico a fin de, 

enriquecer el quehacer docente en el contexto educativo.  

Afirmaré ahora que, la música se toma como un conjunto de sonidos 

y silencios, organizados de manera lógica, que se rige por una serie de leyes 

como la armonía, el ritmo y la melodía, haciendo uso de la sensibilidad que 

caracteriza al ser humano con respecto a la emoción y percepción de 

elementos artísticos. (Pérez, 2021, como se citó en ConceptoDefinición, 

2011, p.1) 

 Esta disciplina tiene un acercamiento sensorial, implicando las emociones y los 

sentimientos. Es un acercamiento alejado de la disciplina, que puede desarrollarse de forma 

más instintiva, y que toca a todas las edades.  

Finalmente, el Método Dalcroze se basa en la coordinación entre los sonidos y los 

movimientos, de tal modo que la actividad corporal sirva para desarrollar imágenes 

mentales de los sonidos. El objetivo fundamental de este sistema es conseguir que el 

educando responda de forma casi automática a cualquier estímulo musical. En este sentido, 

el esfuerzo necesario para transformar los sonidos en movimientos acarrea tal nivel de 
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atención que también ayuda a desarrollar otros importantes conceptos, como la memoria, la 

socialización o la creatividad.  

Esta revisión conceptual ha logrado establecer una relación positiva entre la 

inteligencia emocional, la importancia de impulsar el desarrollo de las emociones desde la 

infancia y también en la adultez, y el papel del arte en la evolución del ser humano en su 

camino por la vida. Las emociones y la creatividad van de la mano, y hacen parte de la 

naturaleza de las personas, creando una participación variada en la sociedad, con individuos 

integrales, morales, disciplinados, y capaces.  

5.1.4 La primera infancia, también inicio de emociones y posibilidades. 

Comencemos por evocar, el gran significado que tiene el tema “La primera 

infancia”, planteando sus principales ideas y estudios lo cual, desarrolla una alta capacidad 

para ejercer y comprender su finalidad. Por ende, Campos (2010) declara “La primera 

infancia es la etapa más temprana, aquella que comienza con el nacimiento y llega hasta los 

5 años. La primera infancia, en definitiva, es la primera etapa en la vida de un ser humano” 

(p.7). Asimismo, como menciona Martínez (2018): 

La infancia es la etapa crucial en el desarrollo de los seres humanos, 

y es tarea de la educación el fomentar y ofrecer los medios adecuados para 

que los niños construyan una identidad autónoma y también respetuosa de 

quienes se encuentran a su alrededor. (p.1) 

La primera infancia, es una etapa crucial en el desarrollo emocional de un niño(a). 

Durante este periodo, los niños y niñas experimentan una serie de cambios y 
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transformaciones emocionales a medida que adquieren nuevas habilidades cognitivas y 

sociales. Cabe señalar que, existen 4 etapas emocionales en la primera infancia:  

1. Recién nacido (6 meses) 

En estos primeros meses de vida, los bebes muestran emociones básicas cómo el 

placer, la incomodidad, el miedo y el disgusto, estás emociones se relacionan con 

necesidades cómo el hambre, el sueño y malestar físico.  

2. 6 meses a 2 años  

Lo niños y niñas empiezan a experimentar emociones más complejas cómo la 

alegría, tristeza, ira y sorpresa. A medida que desarrollan habilidades motoras y 

lingüísticas, pueden experimentar frustración y enfado, cuando se enfrentan a obstáculos. 

Pueden mostrar apego emocional hacia sus cuidadores y manifestar ansiedad de separación 

cuando se alejan. 

3. 2 a 4 años 

Los niños experimentan un rápido desarrollo emocional y empiezan a comprender y 

expresar emociones más complejas. Muestran una amplia gama de emociones, incluyendo 

alegría, tristeza, enojo, miedo y celos. En esta etapa pueden comunicar mejor sus 

emociones a través del lenguaje, aunque, a veces pueden tener dificultades para controlar 

sus impulsos emocionales.   

4. 4 a 6 años  

Los infantes siguen expandiendo su vocabulario emocional y desarrollan una mejor 

conciencia de las emociones de los demás. Comprenden las normas sociales y las 
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expectativas emocionales en diversas situaciones. Pueden experimentar rabietas y dificultad 

para controlar sus emociones, van adquiriendo habilidades para regular y expresar sus 

sentimientos de manera más adaptativa.  

Es importante tener en cuenta, que cada niño y niña es único y puede tener su 

propio ritmo de desarrollo emocional. Además, el entorno familiar y las interacciones 

sociales desempeñan un papel crucial en la formación y expresión de las emociones en la 

primera infancia.  

De esta forma, las actividades que se realizan en la primera infancia, como el arte, 

contribuyen a un mejor desarrollo de todos los aspectos de la vida, especialmente en la 

adultez. Se logra interpretar que no es un asunto constante, pues los hábitos no siempre se 

conservan. Aun así, la experiencia perdura, lo que hace de la niñez un momento esencial.  

Según el Ministerio de Educación Nacional (2016):  

La educación para la primera infancia se concibe como un proceso 

continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, 

oportunas y pertinentes, que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar 

sus capacidades y adquirir competencias para la vida en función de un 

desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos. (p.1) 

En este proceso de educación también se encuentra el arte. Además, Da Silva y 

Calvo (2014) puntualizan que “las adquisiciones y transformaciones no ocurren de modo 

lineal ni de manera separada, sino en conjunto, es decir, la emoción y las funciones 

cognitivas se estructuran en un proceso único, cuya base es la actividad” (p. 28). Todo este 

proceso se empieza desde pequeños, lo que conlleva a la necesidad de mantener a los 
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infantes con una ocupación, principalmente productiva. Esta “actividad”, ligada a los 

procesos naturales del desarrollo humano, impulsa la madurez y las emociones.  

La primera infancia ha sido objeto de estudio durante varias décadas, desde aspectos 

psicológicos hasta educativos y académicos. Este objeto de estudio se adapta también a los 

tiempos presentes, y hoy en día se habla de los cambios tecnológicos que hacen de crecer 

un proceso complejo. Sobre esto, Martínez (2020)  

Actualmente el contexto de desarrollo de la infancia, la niñez y la juventud 

está experimentando cambios culturales transcendentales para su 

construcción personal. Desde una perspectiva cultural, la importancia que 

ganan los diversos contextos dónde se desarrolla el sujeto ha obtenido una 

gran importancia en el ciclo vital de una persona. (p.17) 

En esta parte se hace evidente que, aunque cada individuo pasa por un proceso de 

crecimiento y evolución que puede ser similar, el contexto influye y marca las diferencias. 

Los niños adaptan sus creencias, y su forma de ver la vida, incluidas las emociones frente a 

ciertos hechos, gracias a su cultura y también a la crianza, que si llega a ser muy diferente 

entre países o regiones. Otros autores sugieren que la labor del educador y la familia 

desempeña una herramienta importante para los procesos de los niños. Esto quiere decir 

que hay diversos actores que tienen poder sobre las personas en la primera infancia, lo que 

hace al proceso más integral (Moreno, 2020). En este punto, las emociones, al igual que la 

vida, tienen un componente biológico, pero serán finalmente modeladas por la psicología 

del niño y sus relaciones con el mundo. (Da Silva y Calvo, 2014).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se define a la Primera Infancia como un concepto 

menos técnico y más aplicado a las necesidades del presente documento, identificándola 

como una etapa esencial para el desarrollo de la inteligencia y las emociones, donde se 

empiezan las bases para una adultez funcional, y finalmente, una sociedad deseable.  

 

6 Metodología 

Se ha manifestado la intención de complementar a la literatura con un estudio sobre 

el manejo de las emociones a través del arte, principalmente para una población infantil. 

Hay diversas variables, factores técnicos y teóricos, persiguiendo un mismo objetivo. Para 

esto, se han empleado diferentes recursos de investigación, los cuales serán resumidos en la 

presente metodología.  

6.1.1 Enfoque de sistematización  

En primera instancia, la investigación tiene un enfoque cualitativo. Esto quiere decir 

que se analiza un participante o un grupo de estos en un ambiente particular, identificando 

el comportamiento, la perspectiva individual, los hechos primordiales, y el fenómeno en 

cuestión (Guerrero, 2016). Este tipo de investigación es propicio para la observación de los 

estudiantes de preescolar, entendiendo rutinas, emociones y pensamientos. 

No obstante, al plantear la sistematización se decidió utilizar el enfoque cualitativo, 

ya que este permitió indagar de forma libre la realidad de los niños y niñas del grado 

preescolar del Colegio Santa Teresita del municipio de Guacarí Valle del Cauca, asumiendo 

su situación de una manera subjetiva, dinámica, pues, es un grupo caracterizado por la 

diversidad, aspectos que llevaron a la interpretación de sus experiencias e interacciones, 
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con directrices que permitan delimitar y dar una posible solución al problema mediante el 

descubrimiento o planteamiento de diferentes actividades, que se pudieran desarrollar para 

orientar a los niños y niñas del grado preescolar en el desarrollo de las competencias 

emocionales. 

6.1.2 Diseño Metodológico 

El diseño metodológico está orientado en la investigación IAP, o Investigación 

Acción Participativa. Este concepto ayuda a los académicos a establecer cambios sociales, 

pues los resultados permiten a las comunidades investigadas mejorar su calidad de vida 

(Zapata y Rondan, 2016). Aquí en aprendizaje es fundamental, pues el cambio a realizar 

será posible a través de lo aprendido, ya sea con propuestas, respuestas, o nuevas leyes. En 

el caso de los estudiantes de preescolar en el colegio Santa Teresita de Guacari – Valle, se 

espera que puedan ser mejor ciudadanos en el futuro si desde la infancia logran mejorar su 

gestión de emociones, gracias a la lúdica, la enseñanza dinámica, y el arte.  

6.1.3 Sistematización  

Esta parte de la metodología, conocida como la sistematización, se basó en los cinco 

pasos propuestos por el autor Oscar Jara. Este autor ha tenido un compromiso particular no 

solo al hablar de las ventajas de una sistematización bien realizada, sino también, sobre los 

educadores como agentes de cambio y responsabilidad social (CepAlforja, 2015). Esta idea 

es propicia para la intención del trabajo presente. Teniendo en cuenta los cinco pasos de 

Jara, se ha buscado lo siguiente:  
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6.1.4 El punto de partida: la experiencia 

Este punto inicial hace referencia a la experiencia que se ha vivido. En este caso, se 

trata de la observación y de la interacción con los educandos de preescolar del Colegio 

Santa Teresita en el municipio de Guacari – Valle. El carácter de observación ha sido 

primordial en la investigación. Cada interacción, incluso entre niños y niñas, es una base de 

entendimiento sobre las emociones, y tanto el arte como la educación potencian dichas 

interacciones.  

A raíz de las experiencias vividas durante las prácticas pedagógicas surgieron 

diferentes situaciones donde se detectó y se pudo evidenciar condiciones de angustia, 

frustración, tristeza, felicidad, ansiedad, euforia y momentos de estrés, pues los niños y 

niñas (2 a 6 años) se enfrentan a un proceso emocional llamado “separación temprana”. 

Según, Bowlby (1979) la separación temprana es un juicio natural e indispensable para el 

progreso del niño(a), ya que le permite indagar el mundo que le rodea y ampliar relaciones 

con otras personas. 

Posteriormente, al ser de una edad temprana se desprenden de su núcleo familiar 

para llegar a un contexto ajeno con personas nuevas, en donde se pudo evidenciar el 

rechazo físico por parte del niño(a) ante los desconocidos, determinando cierta amenaza en 

el ámbito educativo.  Con todo y lo anterior, se realizó una intervención con la propuesta de 

implementar “El monstruo de colores” con actividades lúdico artísticas para que los niños y 

niñas del grado preescolar tengan espacios de aprendizajes significativos, en pro de 

apoyarlos en su proceso de adaptación al nuevo contexto, y de esta forma ayudarlos a 

comprender cómo gestionar sus emociones, en el Colegio Santa Teresita del municipio de 

Guacarí-Valle del Cauca. 
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6.1.5 La formulación del plan de sistematización 

Esta formulación primero se encuentra en las intenciones. Inicialmente, entender el 

desarrollo de las emociones en los estudiantes de preescolar el Colegio Santa Teresita en el 

municipio de Guacari – Valle, pero más allá de entender las emociones, se trata de la 

influencia del arte para crear estrategias pedagógicas que permitan manejar y catalizar esas 

emociones. El interés nace en la observación de los educandos en sus clases y sus juegos. 

Se hizo sistematización técnica y teórica, se identifican los puntos, y se concluyen las 

reflexiones, del punto inicial al final.  

6.1.6 La recuperación del proceso vivido 

Esta recuperación se compila aquí con una comparación entre el análisis inicial, de 

los niños en su dinámica educativa y artística, versus el final, cuando a través de esa 

experiencia, se implemente la estrategia pedagógica.  

6.1.7 La reflexión de fondo 

Se pueden formular dos preguntas: ¿Permite el arte hacer que los niños crezcan 

como adultos funcionales gestionando sus emociones? ¿Cómo puede el arte ayudar a los 

niños(as) a comprender y expresar sus emociones y cuáles son unas de las actividades 

artísticas que pueden ser especialmente efectivas para fomentar la conciencia emocional en 

los niños y niñas? 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia para esta sistematización 

que los estudiantes logren por medio de sus emociones y expresiones artísticas un 

agradable proceso de aprendizaje, que debe estar vinculado afectivamente con sus docentes, 

permitiendo conectarse y que de esta manera logren expresarse, participar, demostrar, 
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colaborar y crear movimientos, gestos, dibujos o sonidos libremente, dando a conocer así su 

realidad. 

6.1.8 Los puntos de llegada 

Se espera encontrar la factibilidad de las estrategias pedagógicas, y proponer un 

aporte para la literatura desde lo pedagógico más que lo académico, donde los docentes 

tengan herramientas pedagógicas para seguir enseñando el área de educación artística e 

implementando juegos, rondas y actividades que logren formar seres con capacidad de 

reconocer y gestionar sus emociones. 

6.1.9 Técnicas e instrumentos 

Para la sistematización del trabajo presente, se han utilizado algunos recursos cómo 

la técnica y el instrumento. Se encuentran como técnica:  

6.1.10 Observación participante 

La observación es crucial para trabajar con una población infantil en el grado 

prescolar. La expectación del juego y del proceso de aprendizaje son las que han llevado a 

teorizar sobre lo que pasa en la mente de los niños y niñas, pero principalmente en sus 

emociones. En este caso, se hizo una profunda observación participante en los educandos 

de preescolar con el fin de analizar y comprender las fortalezas y debilidades que tiene cada 

uno y así, potenciar las habilidades innatas de los niños y niñas a través del manejo de las 

emociones para que enfrenten su vida familiar, escolar y social.  

Es por ello que, se incorpora el preámbulo de la articulación entre los aspectos 

artísticos y las áreas obligatorias para un mejor desarrollo cognitivo y emocional de los 

niños y niñas de preescolar del Colegio Santa Teresita, en el municipio de Guacari – Valle.  
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6.1.11 Entrevista 

Posteriormente, se diseña y aplica una entrevista direccionada a los padres de 

familia con el propósito de conocer las opiniones respecto al proceso educativo de sus 

hijos(as) del grado preescolar.  

En este punto se puede destacar que, la entrevista es una herramienta que facilita el 

intercambio de información, registrando un objetivo y un diagnostico frente al seguimiento 

de diversas tipologías.  

No obstante, como menciona Bertomeo (2016):  

La entrevista es una técnica de recogida de información que además 

de ser una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya 

un valor en sí misma. Tanto si se elabora dentro de una investigación, como 

si se diseña al margen de un estudio sistematizado, tiene unas mismas 

características y sigue los pasos propios de esta estrategia de recogida de 

información. Por tanto, todo lo que a continuación se expone servirá tanto 

para desarrollar la técnica dentro de una investigación como para utilizarla 

de manera puntual y aislada. (p.2) 

Ante todo, rectifiquemos la idea sabida de que, la entrevista puede ser un elemento 

de precepción, más aún, como expresa Allport (2023) “Si queremos saber qué piensa la 

gente, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus emociones, motivos y razones para que 

actúen en la forma en que lo hacen, por qué no preguntarles a ellos” (p.1). Obteniendo 

resultados que logren un amplio conocimiento frente al tema.  
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Al llegar a este punto, partimos con los instrumentos qué se implementaron en la 

sistematización, los cuáles son:   

6.1.12 Planeación Pedagógica 

La intención final de fortalecer el conjunto de las emociones de los niños y niñas a 

través de la lúdica y la expresión artística implica un proceso de investigación previa, de 

observación, de registro, y de escritura. Estos procesos tienen una naturaleza académica, y 

en el presente trabajo se ha mantenido cada parte de forma rigurosa, a la expectativa de 

hallar los mejores resultados posibles para orientar a los niños(as) a ser personas integrales. 

6.1.13 Diarios de campo 

Un diario de campo es un registro detallado y sistemático de las observaciones, 

experiencias y reflexiones acumuladas durante las prácticas pedagógicas. En general, se 

utiliza en campos educativos donde la experiencia y el conocimiento son una base esencial. 

Los diarios de campo son importantes porque ayudan a los docentes orientadores a 

describir sus acontecimientos frente a las clases que han ejecutado durante el día, semana o 

mes, recordando los detalles más significativos que podrían haber pasado desapercibidos en 

el momento.  

Además, de recolectar datos y observaciones, un diario de campo también puede 

incluir información sobre el contexto y las condiciones que se evidencian en el aula, como 

el comportamiento del estudiante, las dificultades, las fortalezas, estrategias de mejora y las 

sugerencias que broten durante el proceso de aprendizaje tanto del estudiante como del 

docente orientador. Por ende, se proporciona una base para la reflexión crítica y la 

elaboración de conclusiones. En síntesis, un buen diario de campo debe ser metódico, 
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preciso, reflexivo y detallado, y corresponde actualizar a menudo para garantizar la 

integridad de los datos.  

6.1.14 Cartilla pedagógica  

El resultado de la práctica pedagógica, se dio a conocer por medio de la cartilla 

pedagógica, un instrumento que se considera sumamente favorable para la concepción de 

contenido y la sistematización de nuestra práctica, fomentando el proceso que se utilizó 

frente a la enseñanza –aprendizaje de cada estudiante del grado preescolar en el Colegio 

Santa Teresita, con el propósito de exponer y recopilar las actividades y estrategias más 

significativas en el aula. Por otra parte, la autora Verdugo (2012) menciones que:  

En este, entonces, el sentido de la investigación educativa realizada y 

que se corona con la elaboración de la presente Cartilla didáctica que quiere 

ante todo ser una herramienta de trabajo ágil, oportuna, pertinente y eficaz 

para el docente en su rol de orientador y guía de la enseñanza y para los 

estudiantes en el suyo, esto es, el de ser los constructores de sus 

conocimientos. (p.68) 

Siendo así, una herramienta que simplifica el análisis de las actividades que 

podemos implementar en nuestra carrera como docentes orientadores.  
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6.1.15 Población 

La población escogida para este análisis son los estudiantes del grado preescolar del 

colegio Santa Teresita en el municipio de Guacari – Valle. 

Grados:  Número de 

estudiantes  

Edad  Dirigente de grado 

Párvulos  3  2 a 3 años  Marly Glencora 

Gutierrez Loaiza 

Pre-jardín  5 3 a 4 años  Marly Glencora 

Gutierrez Loaiza 

Transición 7 5 a 6 años  María Camila Rivera 

Gutierrez 

 

6.1.16 Caracterización 

La caracterización fue implementada en el municipio de Guacari - Valle, para los 

niños y niñas del grado preescolar (párvulos, pre-jardín y transición) del Colegio Santa 

Teresita.  

6.1.17 Consentimiento informado 

Para el trabajo, se informó el proceso a realizar a los padres de los estudiantes. Al 

tratarse en su mayoría de observación, análisis, y escritura, dicho consentimiento no resulto 

en un freno para el trabajo.  

 

 



38 
 

7 Análisis crítico 

Dentro de esta sistematización ha de considerarse el análisis crítico como un papel 

fundamental que atribuye al docente orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

docente es visto como un mediador entre el conocimiento y el educando, y es responsable 

de ejemplarizar y simplificar el aprendizaje de los estudiantes. 

En este planteamiento, se considera que el conocimiento no es algo que se trasmita 

de forma pasiva del docente al estudiante, sino que es construido activamente por el 

educando en interacción con el docente y demás figuras educativas. Es significativo la 

importancia que tiene el análisis, destacando la trascendencia del docente al ser crítico y 

reflexivo en su práctica, cuestionando y evaluando constantemente sus propias acciones y 

el impacto que tienen los educandos en su aprendizaje. No obstante, el docente tiene como 

punto principal, la comprensión profunda de las necesidades y tipologías de sus educandos 

para poder adaptar su enseñanza de manera efectiva.  

7.1.1 La experiencia 

Principalmente, las prácticas pedagógicas dieron inicio en el Colegio Santa Teresita 

de Guacarí Valle del Cauca, en agosto del 2022, se ejecutó la recolección de datos que tiene 

la institución educativa frente a la caracterización implementada con el grado preescolar, 

donde se evidencia que los niños y niñas no son felices en sus clases, asimismo, se pudo 

notar que se les dificultaba manejar sus emociones, además de corroborar que es una 

situación muy común en otros contextos educativos y en su diario vivir. Suele pensarse, 

que este tema debe abordarse sólo en los salones de clase y no es así, al contrario, de los 

salones de clase se debe llevar también a la vida cotidiana.  
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Las experiencias tenidas en el espacio escolar antes mencionado, permitió hacer 

observación permanente de los procesos formativos en la población integrada por niños y 

niñas cuyas edades oscilan entre los dos y los cinco años, caracterizados por ser alegres, 

inquietos, juguetones, llenos de sueños y de vida, experimentando situaciones nuevas, las 

cuales tienen que vivir los niños y niñas alejados de su contexto familiar, lo que conllevó a 

tener cambios socioemocionales y cognitivos cada vez más complejos, ya que en esta etapa 

inicial ellos desarrollan habilidades emocionales, sociales y de lenguaje, que le permiten 

construir procesos de socialización con niños de sus misma edad y tener conciencia de sí 

mismos, autocontrol, tolerancia a la frustración, aceptación de reglas y normas que pueden 

crear presión en algunos niños, desencadenando rabia y frustración por lo que desarrollan 

actitudes agresivas.  

En busca de subsanar dichas situaciones se requiere que los docentes planteen 

estrategias que motiven al estudiante a descubrir sus habilidades para garantizar un 

aprendizaje significativo y el manejo y gestión de sus emociones. Es por ello que, tome la 

decisión de trabajar con el grado preescolar actividades lúdico artísticas mediante la 

herramienta “El monstruo de colores – Autora: Ana llenas”.    

7.1.2 Lo vivido 

En este sentido, pude notar que el uso de la música, pintura, dibujo, modelado y 

otras formas de expresión artística fueron muy efectivas para trabajar con los niños y niñas 

en el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, siendo así, que el empleo de 

herramientas creativas y lúdicas pueden hacer que los educandos se sientan más cómodos al 

expresar sus emociones. Si desde el entorno educativo, y en la edad temprana, se ofrecen 

ambientes, espacios y entornos adecuados, los niños y niñas podrán desarrollar habilidades 



40 
 

emocionales y sociales que les ayuden al desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento 

de su desarrollo cognitivo.  

Lo expresado anteriormente, se puede fundamentar con los hallazgos de la 

investigación llamada: “Agresión en niños y niñas preescolares”. Realizado por Ortega, 

Monks y Cerda (2013) donde nos afirman que: 

Quienes recomiendan generar mecanismos de alerta e intervención 

para que el aprendizaje de los niños ocurra dentro de un ambiente que 

favorezca la interacción significativa y el fortalecimiento de su dimensión 

social, generando sentimientos de aceptación, seguridad y plenitud, junto al 

goce por aprender de acuerdo a las situaciones y a sus características 

personales. (p. 11,12) 

Dentro de este contexto, es de suma importancia expresar la gran emoción que se 

percibe al observar y analizar el aprendizaje obtenido en las prácticas pedagógicas, 

plasmando una huella en los educandos del grado preescolar, dejando experiencias muy 

significativas en el contexto educativo. Además, las prácticas son fundamentales en el 

ámbito educativo porque son las estrategias y acciones que los docentes ejercemos para 

facilitar y enriquecer la enseñanza en el aula, incluyendo la planificación de las clases y la 

organización del aula hasta la selección de materiales didácticos, por lo tanto, el autor 

Gardner (2001) menciona que:  

Los estudios de personas muy creativas indican que éstas tienden a 

destacar más por la configuración de su personalidad que por su puro poder 

intelectual. Cuando ya son capaces de realizar obras que se consideran 
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creativas, difieren de sus compañeros en cuanto a ambición, confianza en sí 

mismos, pasión por su trabajo, insensibilidad a la crítica y por su deseo de 

ser creativos, de dejar huella en el mundo. (p.12)  

Por consiguiente, mi propósito como docente en formación del grado preescolar ha 

tenido resultados positivos en el aula, ya que, cada estudiante tuvo la motivación de 

conocer al “Monstruo de colores” y desarrollar las actividades lúdico artísticas de forma 

libre, creativa e imaginativa, potenciando sus habilidades motrices y así, trasmitiendo en 

ellos, el gran significado, valor e importancia del manejo de las emociones.  

7.1.3 Análisis del interrogante a sistematizar   

Como punto de partida, se evidencia una pregunta fundamental y así, dar respuesta 

al objeto de estudio de esta sistematización de experiencias significativas.  

¿Cómo puede el arte ayudar a los niños(as) a comprender y expresar sus emociones 

y cuáles son unas de las actividades artísticas que pueden ser especialmente efectivas para 

fomentar la conciencia emocional en los niños y niñas? 

Basándose en el análisis crítico, es elemental el objetar como profesional, la 

participación de ejecutar fuentes transformadoras para ayudar a construir conocimientos y 

solventar la problemática determinada que posibilita una transformación en el proceso 

educativo, como lo indica Jara (2018):  

En síntesis, un tema clave en todo esto es el de la estrategia con la 

que intervenimos en estos procesos. Ella es la que permitirá articular nuestra 

visión de transformación, que busca tener un impacto en cambios 
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estructurales, con las acciones a corto, mediano y largo plazo que nos 

permitan efectivamente tener ese impacto. (p.190) 

Por ende, se busca la implementación de estrategias lúdico artísticas que causen una 

sensación eficaz en los niños y niñas y así, generar una buena actitud en el proceso 

educativo; cuando la educación se encuentra con el arte, se abre una vía que brinda a niños, 

niñas la posibilidad de desarrollar todo su potencial, Dentro de este marco ha de 

considerarse el gran aporte del autor Estanislao Zuleta (1985).  

Creyó siempre en la capacidad transformadora del arte y del 

pensamiento. Sabía que los seres humanos no sólo necesitamos pan y 

justicia, igualdad y dignidad, como piensan a menudo los políticos 

revolucionarios; sabía que necesitamos pensamiento y belleza, alegría y 

armonía, libertad, originalidad, salud afectiva, intentar hacer de nuestra vida 

una obra de arte. Su idea de la revolución era mucho más amplia, incluso, 

que la de Voltaire. No pensaba sólo en que florecieran las artes sino en que 

floreciera la vida como obra de arte. (Zuleta, 1985, como se citó en Ospina, 

2005, p.1) 

De manera que, Zuleta conceptuaba el arte y la cultura como parte fundamental para 

el desarrollo humano y social de cada niño y niña, dejando de lado la percepción que tienen 

las personas sobre el arte y la cultura como entretenimiento para inutilizar el tiempo. 

Mediante el arte y la cultura, la humanidad lograría reconocer su creatividad, su 

imaginación y su sensibilidad, permitiendo una mejor aptitud como seres humanos e 

instaurar una sociedad más rica y heterogénea. Dentro de este contexto, Zuleta manifestó 

que la vida misma puede ser contemplada como una obra de arte en donde cada estudiante 



43 
 

es autor, un artista con disposición de moldear su propia vida ante la sociedad. Por ende, el 

compromiso de cada educando es indagar el esnobismo y la salud efectiva, y concebir de su 

vida una obra de arte, en donde la belleza y la ideología sean componentes esenciales que 

encaminen su creación.  

Debo agregar que, la educación artística, con sentido, bien ejecutada y siendo eje 

transversal, ayuda a los niños y niñas a enriquecer sus proyectos artísticos, motivándolos a 

utilizar de manera creativa todos los recursos a su alcance, sino también, a formular 

propuestas que van en beneficio de su desarrollo cognitivo y emocional.  

Es por eso que, en cada una de las actividades planteadas y desarrolladas se buscó 

fortalecer sus aprendizajes y su desarrollo emocional, teniendo presente que un niño feliz es 

un niño que aprende con facilidad. Es justo decir que, la sistematización tiene como nombre 

“El arte como estrategia pedagógica para fortalecer las emociones en la primera infancia”, 

concediendo una estimulación en cada educando para aprender y disfrutar de las 

actividades que nos dan felicidad de la mano del arte. Para Montessori la educación es 

fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas y debe centrase en fomentar su 

potencial individual, su capacidad de aprendizaje autónomo y creativo.  

El secreto de la buena educación consiste en hacer de cuenta que la 

inteligencia del niño es un suelo fértil donde se sembrarán semillas que 

crecerán al calor del fuego de la imaginación. Por lo tanto, nuestro objetivo 

no es meramente que el niño comprenda, y mucho menos forzarlo para que 

memorice hechos: nosotros apuntamos a conmover su imaginación y 

entusiasmarlos hasta lo más profundo de su ser. No queremos alumnos 

conformistas u obsecuentes, queremos que sea fervorosos; nos proponemos 
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a sembrar vida en el niño, no teorías; deseamos ayudarlo a crecer mental, 

emocional y físicamente; y para eso es menester brindar a la mente humana, 

ideas magnificas y elevadas, pues está siempre está dispuesta a recibirlas y 

constantemente requiere más y más. (Montessori, 2001, p.21) 

Su idea esencial es, el aprendizaje de cada estudiante a través de la experiencia 

práctica y el juego libre el cual, enfatiza la capacidad innata de aprendizaje y exploración 

del mundo que les rodea. Además, el educando debe libre de explorar y aprender a su 

propio ritmo, sin presiones externas.  

Todo lo dicho hasta ahora, explica por qué se ejecuta la sistematización de las 

prácticas pedagógicas con los niños y niñas del preescolar en el Colegio Santa Teresita de 

Guacarí, Valle del Cauca, observando y analizando los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

con unos propósitos específicos, que permiten en los estudiantes un mejor desarrollo 

emocional y social, es decir, que, en el desarrollo de los niños y niñas, además de trabajar 

lo cognitivo, se debe promover lo emocional para que aprendan a reconocerse a sí mismos, 

a los otros, a mantener buenas actitudes, a tener buenas relaciones con los demás, a manejar 

la razón-emoción para adaptarse en los diferentes espacios que se encuentren.   
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7.1.4 Tabla 1 Matriz de planeación de actividades  

Fecha  Nombre de las 

actividades 

Objetivos  Desarrollo de las actividades  

03 al 07 de 

octubre del 

2022 

Caja de 

sorpresa  

Cuento infantil 

“Monstruo de 

colores”  

 

Objetivo: 

Presentar nuestro 

monstruo de 

colores.  

Objetivo: Motivar 

a los estudiantes 

con el cuento ¨El 

Monstruo de 

colores¨.  

 

Para iniciar se realizará la 

presentación de nuestra caja 

sorpresa, dentro de ella 

encontraremos un monstruo.  

Se realizarán preguntas a los 

niños para descubrir el 

contenido de la caja, por 

ejemplo: ¿Qué creen puede 

haber dentro de la caja? ¿Para 

qué puede servir?  

La docente se asomará dentro 

de la caja de regalo, y 

exclamará ¡hay un monstruo!  

Después de escucharlos, se les 

contará que, lo que esconde la 

caja es un gran monstruo, para 

motivar su imaginación, se les 

pide que piensen y cuenten 

como sería el monstruo, su 

color, forma, aspecto físico, 

etc… Al haber descubierto el 

contenido de la caja, se da a 

conocer el monstruo por medio 

de las láminas del cuento, con 

el cual se adentrará en la 

historia. En este momento se 

les leerá el cuento de una 
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manera teatral utilizando gestos 

y movimientos que demuestren 

lo que pasa en el cuento, luego 

de leerlo se preguntará al niño 

que color lo identifica y que 

emoción cree que representa 

ese color con movimientos 

faciales o con su voz y al 

terminar su lectura se escucha 

la apreciación que tuvieron 

sobre este.  

Para finalizar el encuentro los 

niños establecen las diferencias 

que encontraron entre monstruo 

de colores. 

(El cuento se realizó de forma 

física y en vídeo)  

 

10 al 14 de 

octubre del 

2022 

Dibujar y 

decorar mi 

propio 

monstruo de 

colores  

Memori de 

emociones 

 

Objetivo: 

Promover a través 

del arte la 

expresión de las 

emociones.  

Objetivo: 

Identificar las 

emociones, saber 

cómo es, por qué 

Los estudiantes tendrán la 

libertad de dibujar su propio 

monstruo de colores, la docente 

le entregará a los niños y niñas 

los materiales adecuados para 

realizar su obra artística.  

Posteriormente, ejecutarán una 

actividad llamada “Memori de 

emociones” donde los 

educandos al terminar el dibujo 

deberán salir al tablero y hacer 
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la siente, y cómo 

puede manejarla.  

 

 

una mímica o representación de 

las diferentes emociones y así, 

los demás compañeritos 

deberán adivinar que emoción 

es y qué color la representa. 

17 al 21 de 

octubre del 

2022 

Títere 

“Monstruo de 

colores” 

Monstruo de 

lana 

 

Objetivo: Crear 

un personaje que 

represente nuestras 

emociones.   

Objetivo: 

Fomentar la 

creatividad y 

fortalecer el 

autoestima, 

además, de 

involucrar a los 

niños(a) en el arte 

y la artesanía.  

 

 

La docente en formación va a 

ejecutar una manualidad con 

ayuda de la docente orientadora 

donde los niños y niñas 

realizarán el monstruo de 

colores con bolsas de papel 

kraft y otros materiales. Cada 

estudiante escogió una emoción 

con su respectivo color.  

Por último, se le entregó a cada 

estudiante un monstruo de lana 

(pequeño), la docente en 

formación creó los monstruos 

de lana para que los estudiantes 

puedan llevárselo a casa y 

tengan la obligación de 

cuidarlo, darle mucho amor y 

ser responsables al estar 

pendiente de él. Por ende, los 

estudiantes deberán traer el 

monstruo de lana al finalizar el 

tercer periodo, para observar y 

escuchar los acontecimientos 
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que tuvo cada niño y niña con 

su monstruo.  

 

24 al 28 de 

octubre del 

2022 

Canción 

“Monstruo de 

colores” 

Soy un 

monstruo de 

colores 

 

Objetivo: Crear 

confianza en ellos 

mismos y que 

pierdan el miedo a 

expresarse.  

Objetivo: 

Desarrollar 

habilidades 

sociales, como 

compartir y 

cooperar con otros 

niños(as). 

 

“Soy un monstruo de 

colores”  

La docente les colocará una 

canción, la cual, es del ¨El 

monstruo de colores¨ para ser 

interpretada por todos. 

Enlace de la canción:  

https://youtu.be/MOLy9_sv4Sg 

Seguidamente, la docente en 

formación y orientadora van a 

realizar un maquillaje con 

pintucaritas a cada estudiante, 

donde dibujarán al monstruo de 

colores que más le llame la 

atención.  

Retroalimentación la canción 

del monstruo de colores.  

 

31 de octubre 

al 04 de 

noviembre del 

2022 

Melodías 

emocionales 

 

Objetivos:  El 

autoconocimiento 

emocional, 

comprendiendo los 

estados 

emocionales y 

gestionarlos de 

“Melodías emocionales” 

Los estudiantes saldrán al 

pasillo con las docentes, los 

niños y niñas deberán estar 

atentos a las indicaciones de las 

docentes porqué se les colocará 

una serie de sonidos o 

canciones donde los niños y 

niñas tendrán que decir en voz 

https://youtu.be/MOLy9_sv4Sg
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manera más 

efectiva.  

 

alta la emoción que le causo 

cada sonido y mostrar con 

movimientos corporales lo que 

sienten frente a ello. Por 

último, dirán ¿cuál les llamó 

más la atención? Y ¿por qué?  

Canciones: 

Alegría: 

Yo tengo un cuerpo y lo voy a 

mover 

https://youtu.be/z6DoPp-LkTA 

Amor:  

Encantada – y tú sabrás 

https://youtu.be/9d0p0FofFpQ 

Tristeza: 

Recuérdame – Coco 

https://youtu.be/_W-RPnIPRvs 

Tranquilidad: 

Relajarte  

https://youtu.be/pRPrwQ5ZyyE 

Miedo: 

Canciones de terror  

https://youtu.be/48GtcpUK3Cg 

 

07 al 11 de 

noviembre del 

2022 

El bazar de las 

emociones  

 

Objetivo: Explora 

los sabores, los 

relaciona con las 

emociones más 

importantes, y las 

“El bazar de las emociones”  

La docente mostrará en la 

mesa diferentes platos 

desechables con diversos 

alimentos (gomas, limón, 

chocolatinas, etc) y dirá en voz 

alta  

https://youtu.be/z6DoPp-LkTA
https://youtu.be/9d0p0FofFpQ
https://youtu.be/_W-RPnIPRvs
https://youtu.be/pRPrwQ5ZyyE
https://youtu.be/48GtcpUK3Cg
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expresa por medio 

de palabras y 

gestos, 

transmitiendo en 

ellos el 

significado, valor 

e importancia del 

manejo de las 

emociones.  

¿Ustedes creen que las 

emociones tienen sabores?  

Se escuchará cada una de sus 

opiniones y pasará a la 

clasificación de las emociones 

según su sabor. 

- Alegría: gomas  

- Rabia: Súper ácidos 

- Miedo: limón 

- Calma: chocolatina 

- Tristeza: pasas 

- Amor: Sparkes 

Para finalizar cada uno de los 

niños dará su reflexión sobre la 

actividad y si logro identificar 

cada una de las emociones. 

 

 

 

8 Dificultades encontradas 

En este orden de ideas, se ha de anotar que algunos niños y niñas presentan, 

comportamientos y conductas inapropiadas dentro en el aula de clase debido a la formación 

que traen desde casa en donde muchos de ellos son maltratados, les falta afecto, no son 

comprendidos y valorados como niños y seres humanos, a esto se suma la dureza de 

algunos maestros en el aula, la falta de motivación e innovación de ellos, para hacer de los 

momentos en el aula y fuera de ella espacios con aprendizajes significativos que aporten al 

crecimiento y control emocional e intelectual de cada niño y niña, en donde las inter 
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relaciones y la unión entre el niño y el maestro sean propicias, que conduzcan al 

fortalecimiento de la personalidad, la confianza, al reconocimiento de sus emociones y 

sentimientos, para que pueda dirigirse ante el mismo y los demás, a que cuente cómo se 

siente y qué anhela desarrollar, pensar, crear y como ser él mismo, en consecuencia que 

pueda auto motivarse, tener empatía, desarrollar habilidades sociales y cognitivas que los 

lleve a ser felices con lo que son, y quieren ser, a disfrutar lo que hacen, lo que comparten, 

sin perder su esencia e identidad. 

Llegado a este punto, se encontró que uno de los factores que inciden en la 

formación de los niños y niñas en el contexto educativo para la adquisición de aprendizajes 

significativos es la falta de reconocimiento, acompañamiento y aceptación del niño y la 

niña por parte de los padres de familia, situación evidenciada por la poca o nula supervisión 

a todas las actividades que el niño desarrolla, la asistencia injustificada de los niños a los 

encuentros presenciales, de los padres de familia a las reuniones; algunas de las madres en 

su mayoría son jóvenes que carecen de una preparación académica que les permita asumir 

con responsabilidad el rol de ser cabezas de hogar, además de formar y educar a sus hijos 

para la vida.  

Otro factor que repercute tanto a nivel familiar como educativo, es la falta de 

herramientas, recursos, estrategias y actividades motivacionales que ayuden en la 

formación integral del niño y la niña, aspectos que deben redundar en la consolidación de 

un ser humano feliz, como lo expresó María Montessori (1917), para quien la felicidad del 

niño es un deber, algo que se debe tener siempre en nuestro horizonte, ya que buena parte 

de la felicidad del niño radica en cómo se le enseña, cómo se le transmiten los 
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conocimientos, de qué manera se le guía en su desarrollo personal para que el niño quiera 

lo que haga.  

Por último, se ha de mencionar que, un maestro cualificado, afectivo con sus 

estudiantes, paciente, que escucha, que diversifique sus estrategias de enseñanza y de 

evaluación influirá asertivamente en la formación de niños y niñas felices en el contexto 

escolar. 

9 Recomendaciones y sugerencias 

Recomiendo al Colegio Santa Teresita de Guacarí, que tenga en cuentan los sitios 

que pueden ser favorables y potenciales para el desarrollo de aprendizajes significativos 

diferentes al aula de clase.  

Por otro lado, sugiero al Colegio, transversalizar las asignaturas con las artes puesto 

que, el propósito es fortalecer por medio de la artística, la adquisición de habilidades 

humanas generales, la formación de valores y la respuesta frente al estudio de áreas que no 

son necesariamente artísticas; de esta forma lograr aprendizajes significativos. Debo 

agregar que, es indispensable que los docentes orientadores tengan presente que, el arte no 

solo es pintar o dibujar, sino, un compendio de actividades que permite al ser humano 

plasmar sus sentimientos, pensamientos y emociones, a través de la música, la danza, la 

oralidad, la lectura, la escritura y la expresión corporal. Recordarles también, que es 

primordial el manejo de las emociones en cada una de las etapas del crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas. 

Para los padres de familia, recomiendo, tener una interacción más activa con sus 

hijos, que jueguen con ellos, exploren y disfruten juntos de cada momento; que tengan 



53 
 

espacios en el hogar donde el niño y la niña puedan expresar sus emociones, mediante 

varios tipos de lenguaje; además, que les demuestren que ellos también tienen emociones y 

sentimientos, que no es malo expresarlos, pero que si se debe aprenden a manejarlos. “Un 

abrazo”, un “te quiero” o un “creo en ti”, puede causar en sus hijos una reacción positiva 

que ayude a fortalecer su autoestima. Y a los niños se les recomienda, que no pierdan su 

espíritu de curiosidad, de investigar y descubrir nuevos conocimientos, de crear y potenciar 

al máximo sus habilidades siendo ellos mismos y libres de expresarse sin miedo al rechazo 

o a la crítica.  

Por último y no menos importante, exponer que los sentimientos que existen son 

bienvenidos a nuestra vida, pues son ellos, quienes permiten expresar eso que no podemos 

contar a través de la palabra.  

Para todas las demás personas, nunca olvidar que fuimos niños(as) que entendimos 

la magia de la vida y que, a pesar de ser adultos, siempre debemos llevarlo en nuestro 

espíritu, corazón y mente para compartirlo con los niños y niñas del futuro, entendiendo 

que en ocasiones sus actitudes pueden ser reflejo de lo que viven, sienten o piensan. 
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10 Anexos (entrevista)  
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10.1 Anexos (evidencias fotográficas)  
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10.2 Anexos (Planeación pedagógica)  
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10.3 Anexos (Diario de campo)  
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10.4 Evidencia (Formatos y asistencias) 
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11 Cartilla pedagógica 
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