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Título 

    Juego y arte como estrategia didáctica para disminuir comportamientos impulsivos en 

niños y niñas de preescolar. 

 

Resumen 

Este trabajo de sistematización se llevó a cabo con el propósito de conocer la experiencia que 

se obtuvo durante la práctica pedagógica, la cual consistió en evidenciar el predominio del 

juego y el arte para mejorar la relación convivencial de los niños y niñas del hogar Aladino 

del corregimiento El Placer con un grupo de niños y niñas de tres a cuatro años. En atención a 

lo anterior el objetivo principal de esta práctica fue disminuir los comportamientos 

impulsivos en niños y niñas de 3 a 4 años de edad aplicando el juego y el arte como estrategia 

didáctica. Este proceso de sistematización benefició a la comunidad del hogar Aladino en 

ítems particulares como el proceso de convivencia entre ellos y la disminución de los 

comportamientos convulsivos, que se vieron reflejados en sus actitudes donde cesaron los 

gritos y se redujo ostensiblemente la impulsividad de estos infantes, favoreciendo la 

convivencia diaria del hogar Aladino.  Este proceso se llevó a cabo, siguiendo los cinco 

tiempos del libro de Oscar Jara “La sistematización de experiencias” que todo proceso de 

sistematización debería contener, tomando en cuenta algunas indicaciones centrales(Jara 

Holliday, 2018a, p. 145): el punto de partida (Haber participado en la(s) experiencia y Contar 

con registros de la(s) experiencia(s).; formular un plan de sistematización (definir el objetivo, 

delimitar el objeto, precisar un eje de sistematización, ¿qué fuentes de información tenemos y 

cuáles necesitamos?, qué procedimiento concreto vamos a seguir y en qué tiempo?; la 

recuperación del proceso vivido (Reconstruir la historia de la experiencia y ordenar y 

clasificar la información); las reflexiones de fondo (Procesos de análisis, síntesis e 

interrelaciones, interpretación crítica y identificación de aprendizajes); los puntos de llegada 



(Formular conclusiones, recomendaciones y propuestas, estrategia para comunicar los 

aprendizajes y las proyecciones). En efecto, con estos cinco tiempos se sistematizará la 

experiencia para esta práctica. 

Descriptores 

Juego, arte, estrategias didácticas, comportamientos impulsivos 

Abstract 

This systematization work was carried out with the purpose of knowing the experience 

obtained during the pedagogical practice, which consisted of demonstrating the 

predominance of play and art to improve the relationship of the children in the Aladino home 

in the El Placer district with a group of children aged three to four years. In light of the 

above, the main objective of this practice was to decrease impulsive behaviors in children 

aged 3 to 4 years by applying play and art as a didactic strategy. This systematization process 

benefited the Aladino home community in particular aspects such as the process of 

coexistence among them and the reduction of convulsive behaviors, which were reflected in 

their attitudes where shouting ceased and the impulsiveness of these infants was significantly 

reduced, favoring the daily coexistence of the Aladino home. This process was carried out 

following the five steps of Oscar Jara's book "Systematization of Experiences" that every 

systematization process should contain, taking into account some central indications (Jara 

Holliday, 2018a, p. 145): the starting point (having participated in the experience(s) and 

having records of the experience(s)); formulating a systematization plan (defining the 

objective, delimiting the object, specifying a systematization axis, what sources of 

information do we have and what do we need, what concrete procedure are we going to 

follow and in what time frame?); the recovery of the lived process (reconstructing the history 

of the experience and ordering and classifying information); the underlying reflections 

(processes of analysis, synthesis, and interrelationships, critical interpretation, and 



identification of learning); and the arrival points (formulating conclusions, recommendations, 

and proposals, strategy for communicating learning and projections). With these five steps, 

the experience for this practice will be systematized. 

Descriptors: Play, art, didactic strategies, impulsive behavior. 

Intenciones 

La sistematización se realizó con el fin de buscar la esencia, descubrir esas 

experiencias vividas y colocar ese camino para construir nuevas estrategias identificar 

opciones, de los comportamientos impulsivos de los niños y niñas de tres a cuatro años del 

hogar Aladino, iluminar a otras experiencias o nuevas experiencias, el cual no sería proceso 

valido si no fuera producto de una acción. 

La sistematización tiene como objetivo rescatar experiencias significativas, lograr 

resultados positivos o negativos, la cual se pueda reconstruir los procesos, avances o 

retrocesos, dificultades, y así mirar cómo se afronta los desafíos. 

La experiencia que se quiso sistematizar fue la del juego y arte como estrategia didáctica para 

disminuir comportamientos impulsivos en niños y niñas de 3 a 4 años de edad. 

El comportamiento impulsivo afecta las relaciones sociales a lo largo del desarrollo 

del niño y la niña, siendo este un predictor de problemas de comportamiento en el hogar 

dificultando, a la vez su correcta integración. Skinner propuso que el comportamiento 

impulsivo es el resultado de la falta de control y la falta de aprendizaje de conductas 

alternativas. Skinner, (1953). Ana Fornés-Vives y otros autores: en su artículo "Factores de 

riesgo y protección del comportamiento impulsivo en jóvenes" (2017) realizan una revisión 

de la literatura científica sobre los factores que influyen en el comportamiento impulsivo en 

jóvenes y proponen estrategias de intervención para prevenirlo.(Fornés-Vives, et al., 2017) 



En atención a lo expuesto desde el fundamento teórico, la presente sistematización 

surge de la necesidad de contar lo vivido en la práctica profesional que se desarrolló en el 

Hogar comunitario Aladino de El placer, donde se evidencia la falta de una adecuada y sana 

convivencia. En las distintas actividades grupales que se llevan a cabo se manifiesta rechazo 

por parte de algunos niños y niñas para interactuar entre ellos, evidenciando falta de 

comunicación, empatía, respeto, cooperación, y tolerancia. Además, de un alto grado de 

dificultad para compartir los objetos y juegos con los demás, cuyos intereses se centran en el 

beneficio individual sin importar el beneficio de los demás, apropiándose de los distintos 

objetos y juguetes, que al momento de hacer un llamado al compartir los niños y niñas se 

reaccionan arrebatándole las cosas a los otros compañeros de manera impulsiva.  

En este sentido, se puede observar, además, la ausencia de ciertas normas de urbanidad 

como; el compartir materiales, pedir el favor, dar las gracias y hablar sin gritar. Cabe resaltar 

que los comportamientos impulsivos en los niños y niñas, hacen parte de su desarrollo, puesto 

que como lo señala Londoño, (2010): la preocupación surge cuando el comportamiento 

impulsivo persiste en los niños y niñas, debido a que esta situación puede convertirse en un 

factor de afectación a su desarrollo social.  

En este orden y propósito, surge la necesidad de desarrollar estrategias de juego, como 

metodología para disminuir reacciones impulsivas y fomentar una sana convivencia entre los 

niños y niñas del Hogar agrupado Aladino.   Es importante resaltar, que el juego y el arte es un 

dúo de actividad que el ser humano practica a lo largo de toda su vida y que va más allá de las 

fronteras del espacio y del tiempo.   Por consiguiente, se trata de una actividad fundamental en 

el proceso evolutivo, que fomenta el desarrollo de las estructuras de comportamiento social.  

Para Piaget (citado por Fuentes, 2018) “el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo” (p. 9). Siendo así, como las capacidades motrices, simbólicas o de 



razonamiento, son aspectos esenciales del desarrollo del individuo, y a la vez, son las que 

condicionan el origen y la evolución del juego y su comportamiento. 

Objetivos de la sistematización 

Objetivo General 

Sistematizar la experiencia de la utilización basada en el juego y el arte como 

estrategia didáctica para disminuir la impulsividad en los niños y niñas de tres a cuatro años. 

 

Objetivos Específicos 

● Describir las diferentes formas de comportamiento impulsivos evidenciados durante 

las prácticas pedagógicas en los niños y niñas de tres a cuatro años del Hogar Aladino. 

● Explicar las estrategias didácticas que se realizaron desde el juego, el arte aplicada a 

los niños y niñas de tres a cuatro años para regular sus conductas impulsivas. 

● Reflexionar sobre la experiencia vivida durante las prácticas pedagógicas con los 

niños y niña de tres a cuatro años del hogar Aladino del Corregimiento El placer. 

Objeto a sistematizar 

La experiencia a sistematizar en el Agrupado Aladino del corregimiento El Placer con 

un grupo de niños y niñas de tres a cuatro años correspondió a visibilizar la observación de 

comportamientos impulsivos de estos infantes, en relación a la participación de ellos en una 

serie de juegos diseñados e ideados para fortalecer su reacción impulsiva, manualidades 

artísticas y estrategias didácticas. 

Eje del trabajo  

Ante el valor utilitario de mejorar el aprendizaje, la sistematización de experiencias 

permite reflexionar sobre los procesos, resultados y lecciones aprendidas en una experiencia.  

En atención a lo anterior, el identificar las prácticas exitosas y los desafíos enfrentados, 



contribuye a una mejor comprensión y aprendizaje de la experiencia. En el caso particular de 

la práctica pedagógica vivenciada en el Agrupado Aladino, este trabajo de sistematización 

contiene las experiencias vividas más significativas dentro del proceso de la práctica 

pedagógica, las cuales fueron:  

Fomentar la concentración y el autocontrol: mediante actividades lúdicas y artísticas, se 

buscaba que estos infantes del Jardín Aladino pudieran mejorar su capacidad para mantener 

la atención y evitar distracciones impulsivas, lo que a su vez pudiera ayudarles a mejorar su 

rendimiento académico y su capacidad para tomar decisiones racionales. 

Promover la creatividad y la expresión emocional: a través de juegos y técnicas 

artísticas, se buscaba que estos chicos dieran “rienda suelta” a su imaginación infantil y 

aprendieran a expresar sus emociones de espontánea, lo que pudiera ayudar a mejorar su 

autoestima, su capacidad para relacionarse con los demás y su bienestar emocional en 

general. 

Mejorar la resolución pacífica de conflictos: mediante juegos y actividades artísticas en 

grupo, se busca que esta comunidad infantil lograse comunicarse de manera efectiva, a 

escuchar y respetar las opiniones de los demás, y a encontrar soluciones creativas y pacíficas 

a los conflictos que puedan surgir en su día a día, Muchas veces se observan conatos de 

pelea, o situaciones problémicas por eventos insignificantes. 

Consideraciones desde lo ético 

 

Según (Early Childhood, 2019) cuando el educador en formación se le asigna una 

labor continuada con un grupo de infantes de primera infancia se deberán seguir las 

siguientes consideraciones: 



Respeto por la individualidad: Reconocer y respetar la individualidad de cada niño es 

fundamental. Cada niño es único y puede tener diferentes desafíos y necesidades. Evita 

etiquetar o estigmatizar a los niños impulsivos y valora sus fortalezas y habilidades 

individuales. 

Enfoque en el desarrollo integral: Prioriza el desarrollo integral de los niños, que 

incluye aspectos cognitivos, emocionales, sociales y físicos. No te enfoques únicamente en 

corregir el comportamiento impulsivo, sino también en fomentar habilidades 

socioemocionales, resiliencia y autoestima. 

Trabajo en equipo y colaboración: Fomenta una comunicación abierta y colaborativa 

con los padres, otros maestros y profesionales de apoyo. Comparte información relevante 

sobre el niño y trabaja en conjunto para identificar estrategias de apoyo que sean consistentes 

tanto en el hogar como en el entorno escolar. 

Privacidad y confidencialidad: Mantén la privacidad y confidencialidad de la 

información relacionada con los niños impulsivos. Solo comparte información necesaria y 

relevante con las personas involucradas directamente en el apoyo y educación del niño, 

respetando las leyes de protección de datos personales y la confidencialidad. 

Enfoque positivo y de fortalezas: Adopta un enfoque positivo y centrado en las 

fortalezas del niño. Identifica y fomenta las habilidades y talentos individuales del niño 

impulsivo, reconociendo sus logros y progresos en lugar de enfocarte exclusivamente en los 

desafíos. 

Evita el castigo físico o emocional: Nunca recurras al castigo físico o emocional como 

forma de corregir o controlar el comportamiento impulsivo. En su lugar, utiliza estrategias 

basadas en el refuerzo positivo, la comunicación efectiva y el establecimiento de límites 

claros. 



 

Autocuidado y apoyo profesional: Recuerda la importancia de tu propio bienestar y 

autocuidado como maestro. Trabajar con niños impulsivos puede ser desafiante, por lo que es 

esencial buscar apoyo y recursos profesionales, como capacitación en gestión de 

comportamiento, asesoramiento y supervisión adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referentes Conceptuales y Teóricos  

 

La educación es un proceso complejo que implica muchos factores, incluyendo el 

desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes. Uno de los desafíos que los educadores 

enfrentan es cómo ayudar a los estudiantes a controlar sus comportamientos impulsivos y 

mejorar su capacidad para pensar antes de actuar. 

Bajo ese tenor, el juego y el arte pueden ser estrategias didácticas efectivas para 

abordar este problema. Ambos tienen un enfoque lúdico que puede ser atractivo para los 

estudiantes, lo que puede aumentar su compromiso con el aprendizaje y su disposición a 

participar activamente en las actividades educativas. Adicionalmente, existen muchas 

evidencias en investigaciones y en la práctica que el juego y el arte pueden ayudar a los 

estudiantes a desarrollar habilidades importantes como la creatividad, la resolución de 

problemas y la colaboración. Estas habilidades pueden ser valiosas tanto para su éxito 

académico como para su vida diaria. 

En atención a lo dicho, en esta práctica de sistematización se explorará la experiencia 

de cómo el juego y el arte pueden ser utilizados como estrategias didácticas para disminuir 

comportamientos impulsivos en los estudiantes. En este orden y propósito, se relacionan a 

continuación por cada descriptor asociado a la sistematización de la experiencia en esta 

institución educativa en particular, diferentes autores que se consideran expertos en la 

materia. 

El juego y su relación con el proceso formativo 

 

Para Piaget (citado por Fuentes, 2018) “el juego forma parte de la inteligencia del 

niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada 

etapa evolutiva del individuo” (p. 9). Siendo así, como las capacidades motrices, simbólicas o 



de razonamiento, son aspectos esenciales del desarrollo del individuo, y a la vez, son las que 

condicionan el origen y la evolución del juego y su comportamiento. 

Por lo cual, la influencia que ejerce esta actividad lúdica, se basa en el desarrollo de 

principios, reglas, valores y el respecto entre los participantes, lo que puede minimizar los 

comportamientos impulsivos, los cuales se ven reflejados dentro del entorno escolar; 

afectando de manera directa la convivencia con sus pares y adultos. Interpretando a este 

celebre teórico de desarrollo cognitivo, el juego hace parte del ADN del niño, entonces la 

idea es “darle rienda suelta” a esta capacidad y permitirle que a través de esta praxis puedan 

estos infantes desfogar toda esa energía y canalizarla favorablemente. Siempre he creído que 

un niño viene con un depósito extra de dinamismo y necesariamente tiene que descargarlo en 

quehacer en la medida de lo posible productivos. 

En esta síntesis cuantitativa y cualitativa, Klabunde & Pekrun, (2020) examinaron la 

efectividad de los juegos educativos en el aprendizaje y la motivación de los estudiantes. 

Encontraron que los juegos educativos tienen un efecto positivo en el aprendizaje, 

especialmente cuando se utilizan para enseñar habilidades y conceptos complejos. Además, 

los juegos educativos parecen ser más efectivos en aumentar la motivación de los estudiantes 

en comparación con otras estrategias educativas. Según estos autores, el juego es pieza 

fundamental del andamiaje del aprendizaje, en atención a ello, entre más jueguen más 

aprenden y se van reinventando, van poniendo el “listón más arriba”, y es precisamente la 

tendencia de cualquier curva de aprendizaje, llega un momento en que sube y sube. 

Por su parte, en esta revisión sistemática de la literatura del juego, (Hainey et al., 

(2021) examinaron la evidencia empírica de los juegos educativos en la educación primaria. 

Encontraron que los juegos educativos tienen un efecto positivo en el aprendizaje y la 

motivación de los estudiantes, especialmente en áreas como las matemáticas y la 

alfabetización. Además, los juegos educativos parecen ser más efectivos cuando se utilizan 



como parte de un enfoque más amplio de enseñanza y aprendizaje. A manera de 

interpretación de lo manifestado por estos autores, los juegos educativos tienen un efecto 

beneficioso para el educando, y dual que conforma su valor agregado, primero al ser juego es 

atractivo para los chicos porque los pone “a botar corriente” y segundo porque los desafía a 

superarse a sí mismos. 

Desde otra perspectiva, Malinowski & Tyczyński, (2021), examinaron el uso de los 

juegos educativos para el desarrollo de habilidades cognitivas, como la memoria de trabajo y 

la atención selectiva. Encontraron que los juegos educativos pueden mejorar estas habilidades 

cognitivas, especialmente cuando se utilizan como parte de un enfoque más amplio de 

enseñanza y aprendizaje. Además, los juegos educativos pueden ser especialmente efectivos 

para estudiantes con dificultades en estas habilidades cognitivas. Estos autores, según lo que 

ellos afirman, refuerzan como las “vitaminas en el cerebro humano” la actividad cognitiva, 

les mueven el cerebro, aun sin ser juegos digitales, a si sea un rompecabezas tradicional, el 

cerebro se ve obligado a dinamizarse. 

El arte y el aprendizaje 

 

 Asociado a esta temática, Gu & Palacios, (2020) comprobaron la efectividad del 

aprendizaje basado en el arte en la educación primaria. Encontraron que el aprendizaje 

basado en el arte puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en áreas 

como la creatividad, la resolución de problemas y la comprensión visual. Además, el 

aprendizaje basado en el arte puede fomentar la inclusión y la diversidad cultural en el aula. 

El infante según estos autores, advierte que su creatividad expresada en el arte, le conduce al 

conocimiento, si un niño dibuja un simple garabato, para el es un evento grandioso porque 

sabe que es su arte, que es suyo,  que es su versión de lo que observó, la creatividad es algo 

que no viene limitado, se va descubriendo, por ese el arte es un puente para que dicha 

imaginación sea cristalizado así sea un garabato. 



 Sobre este tópico,  (Csikszentmihalyi, 2021) explora el concepto de la creatividad y 

cómo se puede fomentar a través del arte y otras prácticas culturales. Este autor  argumenta 

que la creatividad es esencial para el desarrollo humano y la innovación, y que el arte puede 

ser una herramienta efectiva para fomentarla en la educación y en la vida cotidiana. 

No menos importante el valor referencial consultivo de los autores anteriores, (Gómez 

Torres et al., 2022) examinaron el efecto de una intervención basada en cuentos y arte en el 

desarrollo de las competencias emocionales en los niños. Encontraron que la intervención fue 

efectiva para mejorar la comprensión emocional y la expresión de los niños, y que el arte 

puede ser una herramienta efectiva para fomentar el desarrollo emocional en los niños. 

Herramientas didácticas para moderar comportamientos impulsivos 

 

Inherente a este trascendental tema, (Pugliese & Anthony, 2020) realizaron 

interesantes intervenciones conductuales y educativas para promover la autorregulación en 

niños pequeños. Encontraron que las intervenciones que se centraban en enseñar habilidades 

como la atención plena, la regulación emocional y el pensamiento crítico eran efectivas para 

mejorar la autorregulación y disminuir los comportamientos impulsivos en los niños. 

En este metaanálisis, los autores neerlandeses Van der Meijden et al., (2021) 

examinaron la efectividad de las intervenciones de modificación cognitiva para reducir la 

impulsividad. Encontraron que las intervenciones de modificación cognitiva eran efectivas 

para disminuir la impulsividad, especialmente en aquellos que tenían una alta impulsividad 

inicial. 

En este estudio, Trentacosta, & Fine, (2022) plantearon diferentes estrategias de 

regulación emocional utilizadas por los niños en edad preescolar y su relación con los 

problemas de comportamiento. Encontraron que las estrategias de regulación emocional 

positivas, como la reevaluación cognitiva y la resolución de problemas, estaban asociadas con 

menos problemas de comportamiento impulsivo en los niños. 



Manejo de los comportamientos impulsivos desde las escuelas 

 

En este artículo, Bradshaw, et al., (2020) visibilizan estrategias basadas en evidencia 

para que los maestros puedan apoyar y responder a los comportamientos problemáticos en el 

aula. Las estrategias incluyen el refuerzo positivo, la enseñanza de habilidades sociales y 

emocionales, y la prevención de problemas a través de la enseñanza explícita de las 

expectativas de comportamiento. 

En este estudio, Embregts et al., (2020) pudieron identificar mediante sus pesquisas y 

trabajo de campo, cómo los maestros trabajan con niños que presentan comportamientos 

desafiantes en el aula, incluyendo comportamientos impulsivos. Encontraron que los 

maestros utilizaban estrategias que fomentaban la participación activa de los niños, como la 

negociación y la co-creación de las reglas del aula, y enfatizaban la importancia de la 

comunicación y la colaboración entre maestros y padres. 

En sus procesos investigativos sobre este tipo de comportamientos,  Miller & Kelley, 

(2021)confirmaron la efectividad de las intervenciones escolares para niños con TDAH, que a 

menudo presentan comportamientos impulsivos. Encontraron que las intervenciones que se 

centraban en la modificación de la conducta, la enseñanza de habilidades sociales y 

emocionales y el apoyo académico eran efectivas para mejorar el rendimiento académico y 

reducir los comportamientos impulsivos en los niños con TDAH. 

Dentro del comportamiento impulsivo que presentan los niños y niñas, se ha percibido 

que  estos  se deben en gran parte a la educación que reciben en el seno familiar, puesto que, 

en muchos de los casos  el mal comportamiento y actos impulsivos vienen dados desde la 

convivencia en este entorno, lo cual dificulta el proceso en el establecimiento de normas, 

impidiendo llevar a los estudiantes a una sana resolución de conflictos. Debido a que, la 

mayoría de padres son muy permisivos a la hora de hacer cumplir las normas y los valores 

fundamentales para una sana convivencia. 



En consecuencia, el papel que juega la familia, la escuela, los docentes y los 

compañeros es de suma importancia para el educando, según Feist, (citado por Villavicencio, 

2010), “Generalmente la influencia de los otros determina en parte como el niño construye sus 

propios esquemas y la representación del mundo físico y social” (p.14). 

Por lo planteado anteriormente, surge la iniciativa de incorporar el juego como 

estrategia pedagógica para mejorar la convivencia y disminuir los comportamientos 

impulsivos que a diario se evidencian y que irrumpen la interrelación entre pares. Así las 

actividades que involucran juego, como la creatividad, el liderazgo, la resolución de 

problemas, hacen parte del esquema de fortalecimiento de valores que el estudiante tiene 

como factores de convivencia bajo un ambiente de respeto y aprendizaje que le va a permitir 

una correcta adaptación a su entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología Desarrollada 

 

   De conformidad a la sistematización la experiencia de la práctica objeto de estudio 

denominada El juego y el arte como estrategia didáctica para disminuir comportamientos 

impulsivos en niños y niñas de 3 a 4 años de edad del Agrupado Aladino del Corregimiento 

El Placer de El Cerrito (Valle) la misma fue abordada metodológicamente con base en estos 

criterios: 

Enfoque y Diseño Metodológico 

 

 Para esta sistematización se tuvo en enfoque cualitativo, según Hernández Sampieri 

et al., (2010), el enfoque cualitativo se centra en la recolección y análisis de datos no 

numéricos, como palabras, imágenes y sonidos, con el fin de obtener una comprensión 

profunda y detallada de un fenómeno. Este enfoque se basa en la interpretación subjetiva de 

los datos y en la comprensión de las perspectivas y experiencias de los participantes de la 

investigación. Adicionalmente, estos autores destacan que el enfoque cualitativo no busca 

generalizar los resultados obtenidos, sino más bien entender la complejidad de un fenómeno 

particular en un contexto específico. Además, Sampieri señala que el enfoque cualitativo es 

flexible y adaptable a diferentes situaciones de investigación, lo que lo hace especialmente 

útil en casos donde la investigación no puede ser diseñada de manera rígida. 

 Confirmando la categoría cualitativa del enfoque investigativo de esta práctica 

pedagógica (Jara Holliday, 2018b), sostiene que   la sistematización de experiencias implica 

recopilar información relevante sobre la práctica, analizar y reflexionar sobre esa 

información, identificar patrones y tendencias, y generar aprendizajes a partir de la 

experiencia. Este proceso se lleva a cabo de manera participativa, involucrando a los actores 

que participaron en la experiencia, y busca no solo documentar la experiencia sino también 



generar conocimiento y aprendizajes útiles para la toma de decisiones y la mejora de la 

práctica. 

Es cualitativa, porque Jara destaca que la sistematización de experiencias se basa en 

una perspectiva crítica y reflexiva, que cuestiona los supuestos y prejuicios que pueden influir 

en la práctica, y que busca identificar los factores que pueden explicar los resultados 

obtenidos. Además, Jara destaca que la sistematización de experiencias no es un proceso 

lineal sino que se desarrolla de manera iterativa y se retroalimenta constantemente a partir de 

la reflexión y la discusión, procesos que son decididamente cualitativos. 

El punto de partida: la experiencia 

 

El punto de partida según Jara (2018) significa “El punto de partida: la experiencia • 

Haber participado en la(s) experiencia(s). • Contar con registros de la(s) experiencia(s)” (p. 

135). 

Interpretando este apartado inicial, toda experiencia que se cuenta debe ser vivida, la 

historia se recrea desde la oralidad, donde se puede tener una narrativa desde una revisión de 

terceros, pero definitivamente es mucho más objetivo escuchar una experiencia desde la 

propia voz del que la vivencia, porque son sus sensaciones y sus emociones los que 

enriquecen el relato.  Respecto a “contar con registros las experiencias” dice (Jara Holliday, 

2018b, p. 141) que toda experiencia que se vaya a sistematizar, es un proceso que ha 

transcurrido en el tiempo. A lo largo de su trayecto, se habrán realizado muchas y diferentes 

acciones, se habrán producido diversas situaciones, se habrán sentido y pensado múltiples 

cosas. Entonces corresponde al narrador de la experiencia dejar evidencia con rastros físicos, 

o digitales de la práctica, en la intención obviamente de ilustrar con mayor énfasis la misma. 

 



La formulación del plan de sistematización 

 

Para este segundo momento, Jara recomienda plantearse cinco preguntas 

fundamentales, cuyas respuestas dependerán, prácticamente, de todo lo que se vaya a hacer 

en adelante: la definición del objetivo de esta sistematización; la delimitación del objeto a 

sistematizar; la precisión del eje de sistematización; la ubicación de las fuentes de 

información a utilizar, y la planificación del procedimiento a seguir (Jara Holliday, 2018b, p. 

144). Esta secuencia lógica, permite al practicante, tener una organización y una estructura de 

su relato, tener un orden es ganar tiempo, y fluir la narrativa en el tiempo en que fue 

vivenciado. 

La recuperación del proceso vivido 

 

 En esta parte dice Jara, que en este apartado se debe de entrar de lleno a la 

sistematización propiamente dicha, comenzando por un ejercicio fundamentalmente 

descriptivo y narrativo.  

Se trata de una exposición del trayecto de la experiencia, que nos permita objetivarla, mirando 

sus distintos elementos desde lejos. Es decir, tratando de no realizar aún la interpretación del 

porqué ocurrió cada situación, sino esforzándonos por expresarla de la forma más descriptiva 

posible, utilizando los registros con los que contamos como la fuente principal de 

información. (Jara Holliday, 2018b, p. 153) 

Aquí en el caso particular de la práctica en este Jardín o Agrupado, corresponde narrar 

lo que sucedió con detalles más desde lo que sucedió, que desde lo que se experimentó, es 

decir desestimando la subjetividad propia del docente o practicante, y claro apoyado en los 

registros en físico (diarios de campo, consentimientos, bitácoras, etc.) como fílmicos o 

fotográficos (videos, fotos, etc.) 



La reflexión de fondo 

 

Para esta parte, Jara dice que en este apartado se trata ahora de ir más al fondo, a las 

raíces de lo que se ha descrito, recopilado, reconstruido, ordenado y clasificado. Consiste en 

realizar un proceso riguroso de abstracción que nos lleve a descubrir la razón de ser, el 

sentido de lo que ha ocurrido en el trayecto de la experiencia. Por eso, la pregunta clave de 

esta etapa es: ¿Por qué pasó lo que pasó (y no pasaron otras cosas)? 

Lo que se interpreta, es que en esta parte de lo sucedido en la practica en este Jardín, 

es identificar la verdadera razón o el motivo real del porque esta necesidad de plantear el 

juego como herramienta pedagógica para atenuar el comportamiento impulsivo de cierto 

grupo de niños de este agrupado. 

El punto de llegada 

 

Son las conclusiones sobre la práctica pedagógica y el último tiempo metodológico 

estipulado por Jara, sin embargo, se debe tomar en cuenta el punto de partida potenciando la 

información con un análisis más profundo, “Se trata de formular conclusiones y comunicar 

aprendizajes orientados a la transformación de la práctica” (Jara, 2018, p. 158). En el caso de 

la práctica este jardín del Placer, este apartado bien explicitado se encuentra en los ítems de 

Dificultades encontradas, y en las recomendaciones y sugerencias. 

Instrumentos 

 

La sistematización de experiencias para esta práctica en particular se abordó 

metodológicamente mediante los instrumentos que a continuación se relacionan: 

 Observación participante: Para Jorgensen & Phillips, (2002), la observación 

participante se define como "una técnica que implica la participación activa del 



investigador en la vida diaria del grupo estudiado, y la observación cuidadosa y 

detallada de los eventos y comportamientos que ocurren en ese contexto". En la 

práctica la persona que sistematiza tiene una dinámica participativa constante, en 

virtud de los contenidos programáticos y el control que se deba llevar del 

cumplimiento de los mismos. 

 Planeación pedagógica: En el contexto de la práctica pedagógica, las planeaciones se 

refieren al proceso mediante el cual los docentes planifican y organizan las 

actividades educativas que se llevarán a cabo en el aula. De acuerdo a Gvirtz, & 

Palamidessi, (2002), las planeaciones son "un conjunto de estrategias y decisiones que 

los docentes toman para llevar adelante su tarea educativa, con el objetivo de lograr 

un aprendizaje significativo y relevante para sus estudiantes". Para este apartado en 

el agrupado Aladino se llevan unos formatos de planificación que se utilicen como 

Manual Guía de las actividades a desarrollar conforme al propósito original de la 

práctica. 

 Diarios de campo: Según Imbernón, (2018), los diarios de campo son "un registro 

escrito que el docente utiliza para recoger y analizar información relevante sobre su 

práctica docente, con el objetivo de mejorar su desempeño y la calidad de la 

enseñanza". Para esta práctica la entidad educativa diseño un formato de diario de 

campo con los ítems particulares de los contenidos. 

 Entrevista: Para Fontana & Frey, (2018), la entrevista es "una técnica de investigación 

en la que el investigador hace preguntas a los participantes con el fin de obtener 

información sobre sus experiencias, opiniones, creencias y actitudes". En la práctica 

en el agrupado se realizaron durante las etapas del proyecto entrevistas a la 

directora del agrupado, y a algunos padres de familia. 



 Población:  La población vinculada en este trabajo de investigación está conformada 

por una docente de preescolar, y 15 estudiantes (entre niños y niñas de 3 a 4 años de 

edad) del Agrupado Aladino del Corregimiento El Placer de El Cerrito (Valle) 

 Consentimiento informado: El consentimiento informado es un proceso ético y legal 

mediante el cual se obtiene la autorización de una persona para participar en una 

investigación o recibir un tratamiento médico. Beauchamp, & Childress, (2013). La 

Universidad (Uniminuto) diseñó un formato de este tipo para que los padres o 

acudientes lo firmaran dando su aprobación al proceso de sistematización. (Ver 

Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis Crítico 

 

Según (Jara Holliday, 2018b)  el análisis crítico  corresponde a narrar todo tipo de 

actitudes y comportamientos personales que en el ámbito del trabajo con las organizaciones 

con las que trabajamos, en nuestras relaciones como compañeras y compañeros de equipo y 

en las personales de la vida cotidiana, para ser coherentes con esta búsqueda. Bajo este tenor 

dicho momento analítico para esta práctica en particular se bifurca en estas perspectivas: 

Desde el proceso vivido  

 

La experiencia de utilizar el arte como estrategia didáctica para disminuir 

comportamientos impulsivos en niños y niñas, en el papel, representa momentos muy 

enriquecedores para una educadora en formación. De hecho, al utilizar esta técnica, la 

educadora puede ver a los niños expresarse de maneras creativas y emocionales que tal vez 

no hayan explorado antes, y eso de facto, es una vivencia irrepetible para cualquier docente 

en formación. 

En particular, se pudo observar cómo los niños en cada actividad lúdica se iban 

sintiendo más relajados y concentrados en su praxis individual, lo que les ayudaba a regular 

sus emociones y a desarrollar habilidades de autocontrol. Además, fue fácil advertir ver cómo 

los niños interactuaban con los demás y compartían sus experiencias y emociones a través del 

arte. Incluso fueron cambiando las conductas impulsivas por comportamientos más 

solidarios, por ejemplo, intercambiando pinceles, o incluso bromeando, pintándose entre ellos 

cuando se realizan las didácticas de dáctilo pintura. 

Desde la experiencia como Educadora en Formación 

 

Conviene hacer notorio también que la experiencia es bidireccional, es decir los niños 

van reflejando con sus comportamientos positivos como la estrategia del arte va haciendo eco 



positivo en su practicas convivenciales, pero por otro lado la educadora en formación también 

puede sentirse empoderada al ver cómo una estrategia didáctica creativa y no convencional 

puede tener un impacto positivo en el comportamiento de los niños. Al ver cómo los niños 

desarrollan habilidades de autorregulación a través del arte, la practicante puede sentirse 

motivada para seguir explorando diferentes enfoques y técnicas pedagógicas para mejorar la 

educación y el bienestar de los niños, es decir, surge una avidez si se permite el término de 

probar progresivamente más y más técnicas artísticas similares. 

Desde la perspectiva teórica 

 

Según Aftandilian & Fung, (2015), la arteterapia ofrece una forma no verbal de 

comunicación que puede ayudar a los niños a expresar y regular sus emociones, lo que a su 

vez puede disminuir su impulsividad. También sugieren que la arteterapia puede ayudar a los 

niños a desarrollar habilidades como la atención plena, la autoestima y la resiliencia 

emocional, lo que puede tener un efecto positivo en su comportamiento y bienestar emocional 

en general. En la intención de confirmar estos hallazgos, se puede decir que lo que se observó 

con estos infantes, es que mediante las didácticas ejecutadas con ellos, se canalizaba esa 

energía propia de su rango etario en eventos más provechosos, dicho de otra manera, en vez 

de hacer “pataletas” por todo, ya se emocionaban por participar activamente en los juegos o 

rondas programadas. 

Corresponde también citar a Van der Meijden et al. (2021) quienes comprobaron que 

las intervenciones de modificación cognitiva eran efectivas para disminuir la impulsividad, 

especialmente en aquellos que tenían una alta impulsividad inicial. Esto es totalmente cierto, 

porque en el grupo de niños y niñas se destacaban algunos infantes con un comportamiento 

impulsivo más arraigado que otros, como un liderazgo impositivo a pesar de su corta edad, y 



precisamente estos eran los que demostraban mayor interés en las didácticas de pensar, de 

ensamblar piezas, de coordinar, etc. 

Desde los interrogantes a sistematizar 

 

¿Por qué algunos niños presentan mayores comportamientos impulsivos que otros en 

un contexto escolar de primera infancia? 

Para dar respuesta objetiva al interrogante anterior, se llevó a cabo una revisión 

teórica asociada al tema, y en la cual se encontraron los siguientes factores o detonantes de 

dichos comportamientos: 

Desarrollo cognitivo: Los niños pequeños están en diferentes etapas de desarrollo 

cognitivo, lo que puede influir en su capacidad para controlar sus impulsos. Algunos niños 

pueden tener una capacidad limitada para planificar, pensar en las consecuencias de sus 

acciones y ejercer autocontrol.(McLeod, 2017) 

Factores ambientales: Los factores ambientales, como la falta de estructura y límites 

claros en el hogar o en la escuela, pueden contribuir a la impulsividad en algunos niños. Por 

ejemplo, un hogar caótico o una clase sin reglas claras puede hacer que los niños se sientan 

inseguros o desorientados, lo que puede aumentar su impulsividad. En atención a este tema, 

el estudio de Brotman et al., (2011) se centró en examinar la relación entre las prácticas 

parentales y la agresión física en niños de 4 a 6 años. Los autores encontraron que las 

prácticas parentales, específicamente el uso de la disciplina inapropiada, la falta de atención y 

la participación negativa en el juego con los hijos, estaban relacionadas con un mayor riesgo 

de agresión física en los niños. Además, los autores señalaron que la agresión física en la 

primera infancia se asocia con problemas conductuales y emocionales a largo plazo, lo que 

subraya la importancia de la intervención temprana para prevenir y tratar la agresión física en 

los niños.(Brotman et al., 2011) 



Experiencias traumáticas: Los niños que han experimentado trauma, como abuso, 

negligencia o violencia, pueden tener mayores niveles de estrés y ansiedad, lo que puede 

contribuir a comportamientos impulsivos. Además, las experiencias traumáticas pueden 

afectar la capacidad de los niños para regular sus emociones y controlar sus impulsos. 

Problemas de salud mental: Algunos niños pueden presentar trastornos de salud 

mental que contribuyen a comportamientos impulsivos, como el trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH), trastornos del espectro autista, trastornos del estado de 

ánimo o trastornos de conducta.(Barkley, 2014) 

Factores biológicos: La investigación ha demostrado que algunos niños pueden tener 

una predisposición genética a la impulsividad, lo que puede ser exacerbado por otros factores 

como el estrés o la falta de sueño. 

Respecto a todos los factores anteriores, es importante tener en cuenta que cada niño 

es único y puede ser impactado por otros componentes de diversa naturaleza que contribuyen 

a su nivel de impulsividad en un contexto escolar de primera infancia. Dicho esto, en el rol de 

educadora en formación no solo se trabajó con los niños en el Agrupado Aladino, sino con 

algunos padres y acudientes para identificar y abordar las causas subyacentes de la 

impulsividad y ayudar a estos infantes  a desarrollar habilidades de autorregulación y 

autocontrol. 

Desde el impacto de las estrategias 

 

En relación a las actividades de expresión artísticas como la dáctilo-pintura, el 

colorear, las manualidades con plastilina, la grafo motricidad, cada una de estas didácticas les 

permitieron explorar y comunicar sus sentimientos de una manera no verbal, es decir allí 

pudieron aflorar todo ese contenido energético propio de los infantes de primera infancia, 

dato no menor porque por medio de estas expresividad no verbal, se pudo atenuar en gran 



parte de estos chicos su impulsividad al proporcionarles una salida constructiva para sus 

emociones. 

En lo que concierne a los juegos de roles y dramatización, dichas didácticas les 

permitieron a estos chichos a practicar el control de impulsos al asumir diferentes roles y 

escenarios, puesto que, en ese afán de representar situaciones, fueron aprendiendo a regular 

su comportamiento de acuerdo con el personaje que estaban interpretando. Aparte de ello, y 

como un valor agregado se mejoró su nivel de empatía, y la comprensión de las 

consecuencias de las acciones, las propias y las de sus compañeritos. 

En asocio a lo vivenciado con la didáctica de juegos de construcción y manipulación: 

como los rompecabezas, el uso de piezas de legos, les ayudaron a desarrollar habilidades de 

atención y concentración. En efecto, como estas actividades requieren planificación, 

paciencia y control motor fino, necesariamente estos chicos debían si o si controlar su 

impulsividad y mejorar la capacidad de seguir instrucciones, aclarando que al principio fue 

complicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dificultades Encontradas 

 

En el sitio de la práctica (Agrupado Aladino) 

 

A manera de resumen, se encontraron por parte de la Educadora en Formación 

encargada a menor o mayor escala las siguientes dificultades: 

Falta de recursos: La falta de recursos, como materiales de arte y tiempo suficiente 

para llevar a cabo las actividades. Esto hecho limitaba la implementación efectiva de las 

actividades artísticas y lúdico-recreativas, en ocasiones había que optar por el uso de otros 

materiales para suplir los que faltaban 

Falta de capacitación: El personal docente puede carecer de la capacitación necesaria 

para utilizar eficazmente el arte como estrategia didáctica para disminuir comportamientos 

impulsivos en los niños. Esto se toma como un impedimento en cuanto al tiempo de las 

actividades porque la educadora en formación debía explicar a la docente colaboradora los 

pormenores de las actividades. 

Falta de apoyo: La falta de apoyo de la dirección y los padres de familia puede limitar 

el éxito de las estrategias de arte, ya que se necesita un esfuerzo colaborativo para 

implementarlas de manera efectiva. En ocasiones la dirección no colaboraba con los permisos 

para el dialogo con los padres, o también algunos padres se rehusaban a entrevistarse con la 

practicante para hablar de sus hijos, o de aquellos infantes que presentaban un nivel de 

impulsividad más arraigado. 

Dificultades con la disciplina: Algunos niños de este Agrupado presentaban 

dificultades muy acentuadas en su estado de impulsividad lo que provocaba problemas de 

disciplina en ocasiones difíciles de controlar. 

 



En la aplicación de la práctica  

 

Falta de tiempo: La implementación efectiva de estrategias de arte puede requerir más 

tiempo del que se tiene disponible en un horario escolar ocupado. En efecto, muchas veces el 

horario se quedaba corto, porque los infantes estaban entusiasmados y no querían que la 

actividad terminara, como también había eventos y programaciones extracurriculares en el 

Agrupado Aladino cuya prioridad generaba aplazamiento de actividades de la práctica. 

Dificultades de organización: La organización de actividades de arte para un grupo de 

niños puede ser un desafío, especialmente si algunos de ellos tienen dificultades de 

comportamiento. Esto fue mejorando con el correr de los meses, pero igual el comenzar con 

la actividad era complicado por ciertos niños que querían participar de primero, o tomar el 

liderazgo, entre otros. 

Dificultades en la evaluación: La evaluación de los resultados de las estrategias de 

arte puede ser subjetiva y puede ser difícil determinar si se están logrando los objetivos 

deseados. No resultaba fácil este proceso porque los formatos de evaluación tienen muchos 

campos, y su diligenciamiento completo demandaba tiempo que no siempre abundaba. 

Recapitulando en este apartado, es importante tener en cuenta  que todas estas 

dificultades no deben tomarse como eventos negativos o dilatadores, sino que  es menester 

que la educadora en formación  propenda a superarlas a fin de garantizar el éxito de las 

estrategias de arte como medio para disminuir los comportamientos impulsivos en los niños. 

No es menos relevante obviamente,  contar con la colaboración entre educadores, padres de 

familia y otros profesionales también puede ser esencial para abordar estas dificultades y 

maximizar el impacto de las estrategias de arte. 

 



Puntos de llegada 

 

Conclusiones con base al objetivo propuesto 

 

Basándome en la sistematización de la experiencia vivenciada en el Agrupado 

Aladino en la aplicación de "La lúdica como estrategia didáctica para disminuir la 

impulsividad en infantes de primera infancia", se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

La lúdica, entendida como el juego, ofrece numerosos beneficios en el desarrollo 

infantil, puesto que proporciona un entorno seguro y motivador para que los niños exploren, 

aprendan y desarrollen habilidades de autorregulación. 

El juego promueve el desarrollo integral de los niños puesto que los niños desarrollan 

habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Prueba de ello, es que mediante estas lúdicas 

ellos practican habilidades de autorregulación (capacidad de los niños para controlar y regular 

sus propias emociones, comportamientos y respuestas en diferentes situaciones) tomar 

decisiones, resolver problemas y desarrollar habilidades de comunicación y trabajo en 

equipo. 

El juego ofrece oportunidades para que los niños practiquen el control de impulsos, 

aprendan a esperar su turno, sigan reglas y tomen decisiones conscientes. Confirmando lo 

anterior algunos chicos que eran impacientes en las lúdicas fueron aprendiendo a ser 

pacientes y a ceder el turno. 

Mediante estas prácticas secuenciales se pudo constatar que en virtud de aprovechar al 

máximo el potencial educativo del juego, es importante establecer rutinas, proporcionar 

materiales y espacios adecuados, y guiar y supervisar las actividades lúdicas para que sean 

beneficiosas y educativas. 



Se descubrió también que las didácticas con el juego y artísticas son decididamente 

inclusivas y se van adaptando a las necesidades individuales teniendo en cuenta obviamente 

sus habilidades y etapa de desarrollo porque ambas herramientas (tanto el juego como el arte) 

fomentan la participación de todos los niños, promoviendo la diversidad y la igualdad de 

oportunidades. 

En suma, la lúdica se confirma como una estrategia valiosa y efectiva para disminuir 

la impulsividad en los infantes de primera infancia. Dicho de otra manera, permite canalizar 

toda ese “torrente de impulsos” y esa energía acumulada, en potencia de juego, en dinámica, 

ya hasta en su expresión corporal se deja ver otros rasgos más positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones y sugerencias 

 

A la institución (Agrupado Aladino) 

 

Planificar mayor número de actividades de arte que involucren movimientos 

corporales. La incorporación de actividades físicas en el arte puede ayudar a liberar la energía 

de los niños y disminuir su impulsividad. 

Establecer un ambiente atractivo y agradable desde el acondicionamiento locativo. El 

ambiente debe ser seguro, cómodo y acogedor para los niños. Esto puede ayudar a reducir la 

ansiedad y la impulsividad en los niños. 

Colaborar con los padres de familia. La colaboración con los padres de familia puede 

ayudar a reforzar las estrategias de arte en el hogar y en la escuela, lo que puede mejorar la 

eficacia de la intervención. La institución debe de tener una comunicación más fluida con los 

padres o acudientes de estos niños impulsivos, para tener un control más efectivo con su 

progreso. 

A la Educadora en formación 

 

Fomentar la creatividad individual. Permitir que los niños exploren su creatividad a 

través del arte puede ayudar a disminuir su impulsividad, ya que están enfocando su energía 

en actividades creativas y productivas. Sobre todo, en aquellos niños que se muestran 

reticentes a participar en las didácticas y poderles ayudar a que ellos mismos planteen otras 

actividades paralelas o simultaneas con las programadas. 

Proporcionar estructura y dirección. Establecer pautas claras y sencillas para las 

actividades de arte puede ayudar a los niños a comprender las expectativas y a reducir su 

comportamiento impulsivo. En esta parte es relevante darle más tiempo a esta planificación 



para evitar estar deteniendo la practica para volver a explicar actividades que se suponen ya 

habían quedado claras. 

Al personal colaborador de la práctica 

 

Mayor sentido de compromiso: Es decididamente importante para el éxito y progreso 

de la práctica que las docentes o auxiliares que hacen parte activa en la dirección y 

acompañamiento se muestren más solicitas en su apoyo, considerando a la educadora en 

formación, manejando en la medida de lo posibles, niveles de tolerancia y paciencia con estos 

infantes. 

A la Universidad (Uniminuto) 

 

Facilitar la colaboración entre la Universidad y los centros preescolares. La 

universidad puede colaborar con los centros preescolares para crear oportunidades de práctica 

para los futuros docentes y para facilitar la implementación de estrategias de arte en el aula. 

Realizar investigaciones y evaluaciones sobre la efectividad de las estrategias de arte 

en la disminución de comportamientos impulsivos en niños. La Universidad puede contribuir 

a la investigación en este campo para mejorar las estrategias de arte utilizadas en el aula. 

Promover la integración del arte en el plan de estudios de la formación de docentes. 

La universidad puede incluir el arte como una parte integral del plan de estudios para la 

formación de docentes y fomentar su utilización en las prácticas de enseñanza 

 

 

 

 

 

 



Resultado de la práctica 

 

Cartilla Pedagógica 
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Anexo A. 

 Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 



Anexo B. 

Plan de Estudio 

DISEÑO CURRICULAR PARA EL PLAN DE ESTUDIO 

 

ÁREA                          ASIGNATURA: Artística          SEMANAS:  

GRADO: jardín    HORAS POR SEMANA: 16            PERIODO: 1 

 

ESTANDAR BASICO DE COMPETENCIA (COMUNICACIÓN, APRECIACIÓN 

ESTETICA Y SENSIBILIDAD) 

 

GRUPO TEMATICO: Elementos artísticos  

 

TEMAS Y CONTENIDOS 
TIEMPO 

Horas de duración. 

 

● Juego y arte  

● Dáctilo-pintura  

● Colorear 

● Plastilina 

● Grafo motricidad 

● Rasgado  

 

 

 

168 horas                        

DESEMPEÑOS: Describe objetos lamina, cuentos ilustrados avisos personas o situaciones de 

su cotidianidad. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

SUPERIOR: Emplea correctamente diversas técnicas en el desarrollo de actividades dáctilo-

pintura, coloreo y moldeado en plastilina. 

ALTO: Comprende el uso correcto de materiales pedagógicos del juego y arte de dáctilo-

pintura. 

 

Básico: Utiliza algunas técnicas para elaborar sus actividades pedagógicas dáctilo-pintura, 

coloreo y plastilina  

 

 

Los niños y niñas elaboran actividades artísticas donde utilizan diversas figuras, a través de la 

observación presenta y expresa su imaginación. 

Una vez identificados los tipos de unidades, se realiza un acompañamiento en campo con 

profesionales expertos según los temas a fortalecer, el cual tiene como fin trazar un plan de 

mejora que motive a los integrantes de cada hogar. 

 



 

Bajo: Se le dificulta la utilización de las técnicas en el desarrollo de sus actividades 

pedagógicas. 

 

 

 ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS DE APOYO 

El juego como herramienta principal para fortalecer el comportamiento impulsivo en los niños 

y niñas. 

 

METODOLOGIA 

 

 La metodología estará basada en la aplicación, creatividad y expresiones que permitan a los 

niños y niñas potencializar su entendimiento artístico mediante las actividades físicas, 

elaboración de manualidades que afiancen su motricidad fina y aprenderán que a moldear la 

plastilina, colorear, grafo motricidad y manualidad juegan papeles importantes por ser las 

bases de las figuras artísticas ya que son una sucesión continua e indefinida de puntos, de 

ellas se desprenden el arte de dibujar para la creación de los juegos. 

 

MATERIAL DIDACTICO 

 Fichas didácticas   

 Libro guía  

 Fotocopias  

 Rompecabezas 

 Juguetes en material reciclado 

 Láminas   

 Vídeos (computador)  

 bafle   

 papel boom 

 Colores  

 crayolas  

 Cartulina  

 Temperas  

 Plastilina casera  

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EDUCANDO. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION. 

 
ASPECTO COGNITIVO O   

ACADÉMICO 

APRENDER   A HACER. 

ASPECTO   PERSONAL 

APRENDER   A SER. 

 

ASPECTO SOCIAL 

APRENDER   A   CONVIVIR. 

 

Fortalece la motricidad fina para 

la realización de actividades 

artísticas. 

Manejar las diferentes técnicas con 

la motricidad fina como dáctilo-

pintura.  

 

 

 

 

 Se identifica sus estados de 

ánimo a través de las actividades 

lúdico-pedagógicas. 

 



METAS DE CALIDAD 

 

Eliana Andrea Prado Tejada ID: 691144 

 

Anexo C. 

Seguimiento del proceso de práctica pedagógica 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



Anexo D. 

Diario de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 





 



 

 

 



Anexo E. 

Evaluación final (Seguimiento del Proceso Práctica Pedagógica) 

 

 



Anexo F. 

Registro de asistencia del Educador en Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 



 

 

 

 

 



 

Anexo G. 

Planeación Pedagógica 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



Anexo H. 

Registros Fotográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


