
.
.

COMPILADORES

Ana Julia Alvarado Parra    Margel Parra Fernández
Ignacio Muñoz Delaunoy    Nelson Lay Raby

COVID19

LAS TECNOLOGÍAS Y EL CURRÍCULO 
DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA NUEVA NORMALIDAD 

DE PANDEMIA POR EL 

Dirección de
Educación Continua y
Proyectos Educativos

Facultad de Educación y Ciencias Sociales





LAS TECNOLOG RRÍAS Y EL CU ÍCULO  
DE EDUCACIÓN INICI A NUEVAAL EN L   

NORMALIDAD D E PA EMIA PORND  EL COVID-19 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

  
Ana Julia rra Alvarado Pa  
Margel Parra Fernán ezd  
Ignacio Muñoz Delaunoy 

Nelson David Lay 
C MPI ADO ESO L R  



 
 
 
 
 
LA O A Y CURRÍCULOS TECN LOGÍ S EL   
DE C CIEDU A ÓN INI IA EN LC L A NUEVA  
NO D   PA A ORRMALI AD DE NDEMI P  EL O C VID-19 
ISBN: 897 -958-5483-80-4 
  
A a u lvarad  Sampien J lia A o De ri 
an s@gm .cajalvarado ail om 
 
M el Parrarg a Fe nánr dez 
marge .alejanl dra@gmail.com 
 
Ignacio Mu z noño Delau y 
ignacio.munoz@unab.cl 
 
Nelso  n Lay Raby 
n l @ abe son.lay un .cl 
 
Compiladores 
 
Alfon vil editoso Á a, r literario 
A e dr H e a, orl jan a err r co dinador editorial 
Cam o Á a stos, maqu tail vil Bu e ción 
Carmen Bustos Giraldo o e ción o tip, c rr c  rto ográfica 
 
San a totaBárbar Edi res E.U.  
Carrera 65 No. 5, fic a 84/2 O in  
san ae c ail mtabarbar di iones@gm .co   
www. taba ae to m san rbar di res.co  
Bar u a, lranq ill Co ombia 
 
Queda prohibid sal xcepció  e  ley, cualquier forma a, vo e n pr vista en la
de reproducción, distr c comunicación pública y transforma-ibu ión, 
ción de esta obra sin contar con auto n de los titulares de la rizació  
propi dad in tu  ueda ch l depó  e evie e a ley.e  telec al. Q he o e  sito qu pr n  l  
 
Im eso e  C lopr n o mbia. 



LAS TECNOLOGÍAS Y EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 

EN LA NUEVA NORMALIDAD DE PANDEMIA POR EL COVID-19 | 3  

Contenido 
 

 

 

 

 

Prólogo       5 

Presentación      9 

Introducción      12 

 
Parte I 

La primera infancia y su desarrollo en la era digital 15 

 
Parte II 

Uso de las TIC en la educación Preescolar  67 

 
Parte III 

Adaptaciones curriculares utilizando las TIC  86 

 

Conclusiones y reflexiones finales   97 

Bibliografía   98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



EN LA NUEVA NORMALIDAD DE PANDEMIA POR EL COVID-19 | 4  

COMPILADORES: 

Ana Julia Alvarado Parra 
Margel Parra Fernández 
Ignacio Muñoz Delaunoy 

Nelson David Lay 

 

AUTORES: 
 

Ana Julia Alvarado De Sampieri 
mail: anajalvarados@gmail.com 

 

Margel Alejandra Parra Fernández 
mail: margel.alejandra@gmail.com 

 

María Elena Moreno-Hernández 
mail: memorenoh@hotmail.com 

 

Ignacio Muñoz Delaunoy 
mail: ignacio.munoz@unab.cl 

 

Jacob E Rivera Hernández 
mail: jeriverah@hotmail.com 

 

Javid Francisco Escalona-Oliveros 
mail: Jescalon2@cuc.edu.co 

 

Karent Yuselly Céspedes Garzón 
mail: karent.cespedes@curnvirtual.edu.co 

 

Alix Lucero Valest García 
mail: alix.valest@curnvirtual.edu.co 

 

Nelson Lay Raby 
mail: nelson.lay@unab.cl 

 

Ricardo Cristi López 
mail: ricardocristilopez@gmail.com 

 

Grace Rocha Herrera 
mail: grocha@cuc.edu.co 

Marcela Alejandra Rodríguez Borbarán  
mail: marce.borbaran@hotmail.com 

 
 
 

LAS TECNOLOGÍAS Y EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 



EN LA NUEVA NORMALIDAD DE PANDEMIA POR EL COVID-19 | 5  

Prólogo 

 

Con la propagación de una de las pandemias más fu-

nestas del mundo contemporáneo, la situación de vida en 

el planeta cambió radicalmente. Los sistemas educativos 

no fueron la excepción. Tuvieron que ajustar actividades 

presenciales a virtuales, que no es lo mismo que educación 

a distancia, razón por la cual se hicieron ajustes a los cu-

rrículos de asignaturas, programas entre otros. 

En este sentido, los estudiantes de diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo del mundo, les corres-

pondió cambiar de paradigma de aprendizaje, adoptando 

por primera vez un esquema totalmente virtual y donde 

las tecnologías fueron las protagonistas en el quehacer 

educativo. Esto fue un duro golpe para estudiantes y do-

centes por cuanto la proxemia personal se terminaba y la 

distancia ganó protagonismo, así como la soledad de los 

estudiantes se profundizaba. 

Mucho se ha dicho y escrito al respecto, pero lo que sí 

es seguro es que la pandemia obligó a directivos, docentes, 

estudiantes, padres y representantes a “reinventarse”, ge-

nerando cambios que van a permanecer en el tiempo. Pero 

reinventarse ¿para qué? La pregunta aplica sobre todo a 

los estudiantes de los primeros años de su infancia, como 

es la educación inicial. Esta etapa es uno de los niveles más 

significativos de todo el sistema escolar, por cuanto es allí 

donde por primera vez el niño comienza a cimentar su per-

sonalidad y donde se define su futuro como ser social. Es 

allí donde se siembra el semillero del futuro de una nación. 

Para enfrentar con éxito la labor formativa, en este nivel es 

necesario contar con un currículo de excelencia y con 
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docentes especializados no solo en conocimiento discipli-

nario sino en psicología del niño y del aprendizaje.  

¿Cómo cumplir con la promesa de la calidad que se 

plantea a este nivel educativo bajo el escenario que se creó 

durante la pandemia? De un día para otro la totalidad de 

establecimientos del sistema tuvieron que cerrar las puer-

tas y tuvieron que trasladar los procesos formativos a un 

entorno extraño para ellos (el virtual).  Esto ha obligado a 

niños, padres, maestros y directores a sustituir ciertos pro-

cesos de enseñanza por simulaciones o videos instruccio-

nales, donde se enseñen aprestos en lectura y escritura, so-

cialización con otros niños para su madurez personal, há-

bitos de independencia para el control de esfínteres y cum-

plir con sus necesidades fisiológicas de manera individual 

entre otros. Ha sido un desafío importante abordar las la-

bores formativas más complejas con tecnología, de mane-

ras algo improvisadas, corriendo siempre el riesgo de 

transformar la educación en algo más mecánico que bioló-

gico. 

¿Con qué resultados? Lo sabremos recién en el me-

diano plazo. 

Mientras todo esto ocurre no solo nos enfrentamos a 

una amenaza sanitaria sino también a la posible y paula-

tina desaparición de la educación presencial. En ese con-

texto, la gran pregunta que tenemos que hacernos es si la 

educación inicial puede sustituirse por otro sistema dife-

rente. Eso implicaría pensar en una pedagogía 4.0, sopor-

tada por tecnología, que estaría dando hoy recién sus pri-

meros pasos. Estaríamos en el preámbulo de crear una ge-

neración aún más nativa de la tecnología, con otras cos-

tumbres, valores, principios y comportamientos, distintos 

a los que han sido propios de los contextos presenciales. El 
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desafío, para los profesores, va a ser participar activamente 

en el proceso de construcción de este nuevo espacio, para 

garantizar que la mediación pedagógica esté siempre pre-

sente y para asegurar que cada niño y niña pueda encon-

trar allí oportunidades de aprendizaje que propendan al 

objetivo de la formación integral. 

El propósito de esta obra no es admitir y aceptar que 

eso ocurrirá. Sin embargo, lo que si tenemos claro es que 

las tecnologías vinieron para quedarse y apoderarse de to-

dos los sistemas de la vida del ser humano: la economía, la 

cultura y la vida social y productiva.  

Los centros educativos no pueden mantenerse como 

islas, resistiendo a un proceso de transformación digital 

que es inevitable. Si lo intentan corren el riesgo de trans-

formarse en verdaderos museos en los que dominan estra-

tegias de enseñanza definidas siglos atrás, que son disfun-

cionales con las necesidades del mundo actual. Eso pon-

dría en riesgo, además, los currículos de los programas de 

todas las modalidades de sistema educativo mundial. 

La virtualidad se hace cada vez más poderosa y aun-

que se hable de estrategias de alternancia se convertiría en 

mayor ausencia en los locales escolares, los niños pertene-

cientes a la etapa inicial, se encuentran en peligro de per-

manecer en sus casas, esto sin sonar a ser profeta del desas-

tre, la manera de educar a los niños en el futuro, queda más 

expuesta a un cambio radical de currículo y es necesario 

involucrar a expertos educadores, científicos y médicos en 

general para devolverle la humanidad a los centros educa-

tivos y evitar que esta parte del sistema desaparezca por 

completo. 

 Por otro lado, se debe garantizar el acceso a conteni-

dos programáticos que se ajusten a la tecnología pero que 
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sean blandos para los niños; se debe mejorar el sistema di-

gital con una plataforma robusta, pero al mismo tiempo 

humana; se debe fortalecer a docentes capacitándolos en 

gestión 4.0 o 5.0 y así mantenerlos en concordancia con el 

crecimiento de las tecnologías, se debe acompañar a los pa-

dres en su rol de nuevos maestros pero temporales. Así 

como lograr el acercamiento a la emocionalidad y al con-

tacto con los niños y desarrollar su kinestésia. Se debe tam-

bién buscar mecanismos de adecuación de los centros edu-

cativos como centros de interés para los niños con la opor-

tunidad. Los desafíos son muchos. La inteligencia humana 

debe apoyar todos estos procesos y no seguir entregándo-

selos a un solo patrón comportamental que induzca al uso 

extraordinario de la tecnología por cuanto lo que un día 

nos acercó al mundo, cada día que pasa nos aleja de nues-

tra naturaleza humana. 

 

 

Dr. Carlos Alberto Vera Pírela 
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Presentación 

 

Nunca el acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) fueron más importantes y decisivos 

que en la actualidad. Esta realidad está provocando cam-

bios importantes, en todos los contextos, incluido el edu-

cativo, donde se ha visto intensificado el uso de las TIC por 

efecto de la pandemia. Luego de la declaratoria de la emer-

gencia sanitaria, efectivamente, las instituciones educati-

vas de todo el mundo se han visto obligadas a trasladar a 

entornos virtuales los procesos de enseñanza que se desa-

rrollaban en espacios tradicionales. Han tenido que abor-

dar complicados temas tecnológicos, improvisar solucio-

nes pedagógicas y encontrar fórmulas para hacer frente a 

esa brecha digital que afecta a muchos de sus estudiantes.  

La necesidad de desplegar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en un ecosistema desconocido ha sido desa-

fiante en distintos ámbitos. Uno de los más tensionados ha 

sido el de la docencia. La mayoría de los profesores y pro-

fesoras que ejercen funciones en Latinoamérica se prepa-

raron en la universidad para dictar clases cara a cara, en au-

las convencionales, ¿Cómo ejercer su función de media-

ción en ambientes virtuales de aprendizaje que operan 

bajo lógicas tan distintas? 

En las aulas construidas con bites y bytes nos encon-

tramos con diseños instruccionales que priorizan el trabajo 

autónomo de los alumnos, sin que exista la supervisión o 

la presencia constante del mediador. ¿Cómo puede el edu-

cador ejercer su función de ‘modelo’ en un espacio en que 

los niños cuentan con tanta libertad, porque no existen me-

canismos de disciplina o control social como los que se ma-

nejan en el mundo análogo?  
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El problema se amplifica porque en estos ambientes 

los profesores no tienen acceso a los recursos que dominan 

para trabajar los contenidos, para desarrollar las activida-

des prácticas y los procesos evaluativos. Todo opera allí 

distinto y puede ser percibido como una amenaza, espe-

cialmente cuando hay que educar a los niños pequeños 

que todavía no saben autorregularse y necesitan una pre-

sencia muy fuerte del mediador. Es importante disipar esa 

sensación de amenaza.  

Las TIC van a tener un papel cada vez más importante 

en los espacios educativos, más allá de la pandemia. La ra-

zón está a la vista: cuando se las utiliza con un sentido pe-

dagógico facilitan de manera extraordinaria el aprendizaje 

y el desarrollo de habilidades cognitivas.  

La convicción que comparten los autores de este libro 

es que si nos apropiamos de las TIC y encontramos mane-

ras inteligentes de ponerlas al servicio de fines educativos 

importantes vamos a contar con la herramienta que nece-

sitamos para lograr al salto de calidad que es el gran pen-

diente en Latinoamérica.   

El objetivo de este libro es ayudar a que esto ocurra 

aportando a sus destinatarios (los profesores y profesoras 

de educación inicial) un conjunto de conocimientos y he-

rramientas que les pueden servir para transformarse los 

creadores de esa pedagogía para el futuro. 

“La ciencia nos dice que las experiencias tempranas se for-

man en nuestro cuerpo, moldeando de por vida el aprendizaje, el 

comportamiento y la salud. Los cerebros se forman con el paso 

del tiempo, y la robustez o la debilidad de su arquitectura evolu-

tiva, en los primeros años, influyen en todo su desarrollo poste-

rior. La ciencia del siglo XXI evidencia nuestra responsabilidad 

colectiva: proporcionar a todos los niños pequeños, lo antes 
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posible, una base sólida de relaciones solidarias, experiencias de 

aprendizaje positivas y entornos que promuevan la salud, para 

que puedan convertirse en adultos resilientes con las habilidades 

necesarias para llevar a buen término las responsabilidades labo-

rales, ciudadanas y parentales de la siguiente generación. No po-

demos dejar escapar esta importantísima oportunidad. El mo-

mento oportuno para invertir en el futuro de nuestros países, 

economías y comunidades es en los primeros años de vida. El 

tiempo corre y ahora es el momento de actuar.”  

 

 

Jack P . Shonkoff, M.D. 

Director del Centro para el Desarrollo del Niño  

Universidad de Harvard 
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Introducción 

 

La situación actual que vivimos por el nuevo corona-

virus, mejor conocido como Covid-19, ha obligado al 

mundo entero a reinventarse y ajustar sus estrategias de 

enseñanza y aprendizaje a la nueva realidad de confina-

miento preventivo para salvaguardar la vida todos, sin 

que esto represente un detenerse en el camino, sino más 

bien, un espacio de nuevas oportunidades para llevar a 

cabo cambios importantes en diferentes actividades profe-

sionales, que beneficien a todos los actores implicados y 

favorezcan a una mejor adaptación ante situaciones de 

contingencia. 

Las nuevas tecnologías se han vuelto un aliado impor-

tante en este proceso de reinvención, marcando una dife-

rencia clara entre un antes y un después.  

La penetración del mundo de las TIC en educación, 

hasta ahora, había sido incipiente. Muchas instituciones se 

encontraban dando pasos exploratorios, incorporando he-

rramientas puntuales, sin haber vivido un proceso pleno 

de transformación digital. Esta realidad era particular-

mente acusada a nivel de la educación preescolar, debido 

a que el aprendizaje de los niños pequeños requiere de un 

mayor acompañamiento y apoyo presencial. 

La coyuntura obligó a todos los establecimientos, es-

tos últimos, a iniciar una etapa de experimentación y refle-

xión. Ha quedado en evidencia cuánto pueden influir en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes los modelos peda-

gógicos basados en las tecnologías, cuando son guiados 

por un propósito pedagógico pertinente y claro. 

En este libro se hace un abordaje conceptual, descrip-

tivo y practico en el que se documentan los cambios 
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vividos en la última década, que se han precipitado como 

resultado de la pandemia. Partiendo de una descripción 

del proceso de desarrollo de en la primera infancia durante 

la era digital, presentando una conceptualización de pro-

cesos básicos psicológicos como el lenguaje, el pensa-

miento, la emoción, la motivación y la atención para enten-

der luego como estos se integran con los procesos de inclu-

sión de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) en la educación preescolar. 

Se estudia, a su vez, las nuevas estrategias de adapta-

ción curricular e integración educativa, basadas en las TIC, 

que se están empleando en la formación de los niños en 

edad preescolar ante el covid-19, para garantizar una con-

tinuidad académica dinámica y de calidad durante el con-

finamiento preventivo y en la etapa que vendrá luego.  

Se aborda estas temáticas desde un enfoque de educa-

ción constructivista, inclusivo y de desarrollo humano 

como un continuo: 

Desde el enfoque constructivista se plantea que el ver-

dadero aprendizaje humano es una construcción de cada 

individuo que logra modificar su estructura mental y al-

canzar un mayor nivel de diversidad, complejidad e inte-

gración; es decir, es un aprendizaje que contribuye funda-

mentalmente al desarrollo de la persona (Moreno-Hernán-

dez, Jaraba Vital y Medrano Robles, 2019, p.157). 

Este enfoque se hace cargo de los cambios que están 

provocando las nuevas tecnologías en el posicionamiento 

del profesor. En los ambientes virtuales de aprendizaje, 

efectivamente, la mediación pedagógica se ejerce de una 

manera distinta, por la importancia que tiene el trabajo au-

tónomo que deben realizar los alumnos y lo distintos que 

son los espacios de encuentro.  
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En este libro se presentan estas temáticas, enfatizando 

la importancia que han tenido las estrategias implementa-

das para dar continuidad a los estudios de los niños, a tra-

vés de clases virtuales. Se describen estas estrategias y su 

propósito, destacando sus beneficios y su utilidad para en-

frentar la contingencia del momento y la realidad que van 

a vivir los establecimientos educativos cuando se supere la 

contingencia, en un mundo educativo en el que van a pre-

valecer esquemas híbridos, que combinan elementos pro-

pios de la pedagogía tradicional con elementos propios de 

la nueva pedagogía online.    
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PARTE I 

LA PRIMERA INFANCIA  

Y SU DESARROLLO EN LA ERA DIGITAL 

En esta primera parte describen aspectos del desarro-

llo de los niños preescolares durante la edad digital, reali-

zando un abordaje conceptual sobre el lenguaje, el pensa-

miento, las emociones, la motivación, la atención, desta-

cando las influencias familiares, sociales, educativas y de 

las nuevas tecnologías en estos procesos. 

 

 

LAS TECNOLOGÍAS Y EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 



EN LA NUEVA NORMALIDAD DE PANDEMIA POR EL COVID-19 | 16  

Desarrollo integral en la primera infancia  

 

Moreno (2006), describe de manera muy específica en 

su artículo Las TIC y el desarrollo del aprendizaje en educación 

inicial, el significado del desarrollo integral en los niños así:   

El desarrollo integral y el aprendizaje infantil es el re-

sultado de diversas y complejas interrelaciones entre 

sus componentes de carácter biológico y las experien-

cias recibidas del entorno físico, social y cultural en el 

transcurso de su vida. A lo largo de este proceso, se 

avanza en el conocimiento y en el control de los aspec-

tos de expresión del lenguaje, del cuerpo, social, inte-

lectual, moral y emocional caracterizadores de la vida 

del ser social (prr.21). 

Así pues, los primeros años de vida constituye uno de 

los periodos de mayor significancia en proceso formativo 

de un individuo, teniendo en cuenta que durante esta 

etapa se estructuran las bases del desarrollo y de la perso-

nalidad (Organización de los Estados Americanos, 2010); 

en este sentido la cantidad y la calidad de influencias que 

reciban los niños del entorno familiar, social y cultural lo 

moldearán casi que de forma definitiva. En este sentido, se 

reconoce que el cerebro de un niño se va desarrollando a 

partir de un proceso que inicia desde antes de nacer e im-

plicando una compleja asociación de conexiones neurona-

les que se van formando con la experiencia y el contexto 

(Shonkoff, et al., 2012).  

Durante los primeros años de vida los niños necesitan 

protección, nutrición y estimulación para que su cerebro 

logre desarrollarse correctamente, aunque este desarrollo 

se produce de forma continua y voluntaria. En el niño van 

surgiendo con asombrosa rapidez avances en el lenguaje 
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oral y las diversas formas de expresión como bailar, cantar, 

moverse, llorar, hablar…hablar…hablar, actividades que 

son meramente cotidianas y se van formando a una velo-

cidad que no vuelve a repetirse en la vida, pero que deter-

mina y afecta profundamente el desarrollo cognitivo, emo-

cional y social del niño.  

Por un lado, los infantes tienen una naturaleza des-

equilibrante, y por el otro, un lado sensible. El niño tiene 

una naturaleza desequilibrante, en la medida que man-

tiene ansias de explorar, conocer y descubrir; esto per-

meado por la curiosidad de saber lo que gira a su alrede-

dor; a su corta edad, el niño es capaz de encontrarle sentido 

a las cosas que desconoce. Por otro lado, los niños también 

son sensibles, necesitan atención, amor, comprensión y so-

bre todo una adecuada comunicación para comprender 

con claridad los diferentes mensajes a los que están ex-

puestos.  

Es así como se asume que el desarrollo infantil pri-

mero es universal, ya que se presenta de la misma forma en 

todos los niños (aunque ya se consideren varias fases que 

vienen determinadas por la edad), y segundo, es dinámico; 

el desarrollo nunca se estanca; siempre se encuentra en 

constante movimiento, y en él precisan avances y retroce-

sos (Pastor, Nashiki y Pérez, 2010). 

En este sentido, durante este desarrollo el niño ad-

quiere habilidades que le permiten pensar, resolver pro-

blemas, comunicarse, expresar emociones y tejer algunas 

relaciones; en otras palabras, el desarrollo que se produce 

durante la primera infancia proporciona los cimientos 

esenciales de una vida futura; así como les prepara el ca-

mino para gozar de bienestar físico, social y económico.  
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De ahí la importancia de que todos los niños tengan 

un buen desarrollo en la primera infancia, a partir de la 

globalización de los aprendizajes, considerando que:  

La práctica pedagógica procura aprendizajes signifi-

cativos para asegurar que los conocimientos adquiri-

dos en los espacios educativos puedan ser utilizados 

en circunstancias de la vida cotidiana del niño y la 

niña. El docente en educación inicial debe tomar en 

cuenta los intereses y potencialidades de los niños y 

niñas, así como sus conocimientos previos… 

La globalización en cuanto elemento didáctico con-

siste en organizar el conocimiento atendiendo las po-

tencialidades, intereses y niveles de desarrollo de los 

niños y las niñas, formarlos para que sean capaces de 

enfrentar situaciones futuras. Es decir, no se trata que 

adquieran habilidades por separado, desconectadas 

entre sí, sino conjuntos de capacidades, conectadas 

con la realidad (Moreno 2006, prr 22-24.). 

 

Los niños y el desarrollo del lenguaje  

 

El lenguaje es el vehículo de comunicación del ser hu-

mano. Una tendencia innata, para poder interactuar con el 

entorno e incluso lograr la supervivencia y la adaptación. 

Recordando que el lenguaje está constituido de varios ele-

mentos, es importante mencionar que cada niño tiene su 

propio ritmo de aprendizaje. Sin embargo, estar atentos a 

cualquier alteración del lenguaje en cualquiera de sus for-

mas, permite realizar una intervención temprana, ade-

cuada para favorecer el pronóstico y por ende el desenvol-

vimiento escolar y social de los niños.  
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Desde el nacimiento, la comunicación y el lenguaje ri-

gen la vida del ser humano. El recién nacido manifiesta sus 

necesidades a través del llanto, que es su única vía de co-

municación y al ser atendidas sus necesidades, va apren-

diendo que así logra una respuesta del entorno. El len-

guaje, como mencionamos al inicio, tiene esencialmente 

tres elementos básicos: el lenguaje comprensivo, el len-

guaje expresivo y el lenguaje gestual. Estos interactúan en-

tre sí, haciendo la comunicación más efectiva e integral, el 

lento desarrollo o déficit de alguno de ellos, no precisa-

mente puede implicar alguna patología importante, pero 

nos da una señal de alerta para comenzar a explorar cómo 

podemos ayudar. 

La cantidad de palabras y la adecuada pronunciación 

son referenciales. Hay niños que logran expresar más pa-

labras y con adecuada pronunciación con mayor rapidez, 

sin embargo, hay elementos imprescindibles de la comuni-

cación a los que sí debemos estar atentos, entre ellos la son-

risa social alrededor de los tres meses, la integración de 

gestos a su comunicación o intentos de comunicación oral 

(por ejemplo, señalar con el dedo índice y el contacto vi-

sual) o comprensión de instrucciones sencillas como “pá-

same el vaso” o “dile a tu papá que venga”. La mayoría de 

los padres logran comprender con facilidad lo que su hijo 

intenta comunicar, aunque su lenguaje no sea tan elabo-

rado y esto lleva en muchas oportunidades a que el niño 

no sienta la necesidad de desarrollar un lenguaje más am-

plio o hacer mayores esfuerzos para darse a entender, ya 

que los padres, con algunos pequeños gestos o señas, 

atienden a las necesidades.  

En un niño que posee un escaso vocabulario, debemos 

comenzar a invitarlo desde el respeto y la comprensión, a 

LAS TECNOLOGÍAS Y EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 



EN LA NUEVA NORMALIDAD DE PANDEMIA POR EL COVID-19 | 20  

hacer un mayor esfuerzo por expresarse y no acceder a sus 

peticiones con solo el uso de gestos o alguna acción senci-

lla, como por ejemplo señalar. Así, poco a poco irá expre-

sando mayores palabras. La lectura de cuentos, las cancio-

nes, el juego simbólico, utilizar frases cortas y sencillas al 

comunicarnos con ellos y la interacción con niños de su 

edad, favorecen el desarrollo del lenguaje expresivo y 

comprensivo.  

Con respecto al desarrollo del lenguaje gestual y la co-

municación no verbal, ésta conforma aproximadamente el 

90% de lo que queremos expresar. El uso de las manos y 

gestos, establecer contacto visual y la integración de estos 

elementos al momento de comunicarnos, es una de las se-

ñales más importantes del desarrollo del lenguaje y la co-

municación e interacción social recíproca. Es decir, sinto-

nizo con el otro en que lo que realizamos en conjunto.  La 

imitación, es otro factor importante, que determina el 

aprendizaje de estos elementos e incorporarlos en la inten-

ción comunicativa, es decir, buscar acercarme al otro con 

la finalidad de expresarle algo.  

Las escalas de desarrollo son referenciales, es decir, 

ayudan a pediatras y especialistas a detectar posibles alte-

raciones en la adquisición del lenguaje. De acuerdo con lo 

anterior, se infiere “la importancia de la construcción del 

conocimiento y tratamiento equilibrado sobre el concepto 

de actividades de lectura en los primeros grados donde se 

enfatice la reflexión sobre la urgente necesidad de aplicar 

prácticas diferenciadas para que así los estudiantes disfru-

ten de las mismas oportunidades” (Moreno-Hernández, 

Blanquice� y Troconis, 2018). 

 Es importante como padres conocer lo esperado de 

acuerdo con la edad, para evitar exigirle al niño más de lo 
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que está dentro de su nivel madurativo y siempre respetar 

las diferencias y el ritmo particular. Sin embargo, conocer 

algunas de las alteraciones más comunes en el desarrollo 

del lenguaje oral en la primera infancia, permiten saber 

qué esperar y cuándo buscar ayuda profesional:  

Dislalia: Se refiere a alteraciones en la articulación de 

los sonidos de las palabras. Es decir, no se pronuncia de 

forma correcta (por ejemplo, en lugar de decir “rojo” dice 

“dojo”). Puede ser funcional, es decir, se da en cualquier 

momento que el niño expresa el sonido y se espera que en 

la medida que vaya creciendo y madurando los órganos 

articulatorios, los vaya superando. Cuando el niño co-

mienza a expresar el fonema (sonido) en determinadas 

ocasiones o aislado, pero no logra incorporarlo en alguna 

palabra u oración espontánea, se va consolidando el tras-

torno fonológico, ya que el niño al no lograrlo pronunciar 

utiliza un proceso de simplificación fonológica, sustitu-

yendo sonidos que se le dificultan, por otros que sean más 

fáciles para él. 

Disfemia: mejor conocida como tartamudez, es un 

problema de la fluidez del habla, caracterizado por blo-

queos o repeticiones que afectan el ritmo del lenguaje. 

Tiene diversas fases, comenzando por el inicial que apa-

rece alrededor de los 3 años y coincide con una expansión 

rápida del lenguaje, es decir, gran incorporación de pala-

bras en el niño. Es evolutivo, es decir esperado para la 

edad, por lo que deben evitarse las correcciones que gene-

raran ansiedad y angustia. Próximo a los 5 años, puede 

presentarse el tartamudeo episódico, y se ve en situaciones 

de inseguridad, como ir al colegio, es situacional y transi-

toria. A partir de los 7 u 8 años, es el periodo de 
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instauración crónica, y empiezan a manifestarse el con-

junto de síntomas que vemos en los adultos.  

El rol de los padres para el adecuado afrontamiento 

del niño de estas dificultades es crucial, siendo ellos los 

primeros con los que el niño inicia su interacción y de los 

cuales depende gran parte el concepto que se formen de sí 

mismos. Los padres y los hermanos deben acompañar al 

niño, a través de la paciencia y el amor, durante el proceso 

de rehabilitación en caso de requerir atención especiali-

zada, siempre con una actitud optimista que le permita te-

ner una visión positiva de las cosas que están por venir a 

pesar de las dificultades.  

 

El niño, el lenguaje y la educación en la era digital 

 

El tema del lenguaje es fundamental para la educación 

preescolar. Con base a estos códigos los niños estructuran 

su relación con el mundo que los envuelve. Las palabras 

les sirven para significar lo real y para relacionarse con el 

medio bajo el que viven. Les sirven también para comuni-

carse con otros y estructurar, de manera dialógica, las prác-

ticas sociales que dan el tono a su vida.  Les sirven, por 

último, para estructurar sus aprendizajes, en cualquier ni-

vel de la vida.  

El lenguaje, resumiendo, es la herramienta cultural 

más importante para trabajar con los niños, especialmente 

en la etapa preescolar, que es aquella en que la plasticidad 

cerebral es mayor, y toda oportunidad de aprendizaje tiene 

impacto en la capa prefrontal del cerebro, transformando 

las experiencias significativas en un capital para toda la 

vida.  
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El problema práctico que confrontamos hoy en día, en 

la era digital, es la complejidad que adquiere la dimensión 

del lenguaje, en un escenario de cruce de horizontes, que 

no está resuelto. 

Los jardines infantiles están recibiendo un nuevo tipo 

de estudiante cuya relación con el lenguaje está completa-

mente mediada por la tecnología. Son parte de las genera-

ciones que han venido luego de la sorprendente Genera-

ción Z, que se ha constituido como un hecho cultural sin 

precedentes, porque se trata de la primera que está com-

pletamente sumergida en los códigos de la era digital. Su 

antecesora más remota es la Generación X, conformada 

por personas que tienen alrededor de 40 años, que nacie-

ron cuando estaba en plan vigencia la cultura de la palabra 

escrita, en el sentido más tradicional. Se trataba de una ge-

neración híbrida, conformada por jóvenes acostumbrados 

a la lectura tranquila del libro, a las bibliotecas, los museos, 

a concurrir al cine, a entretenerse en la plaza.  

Los miembros de esta generación vivieron con fasci-

nación la revolución socio-cultural provocada por las nue-

vas tecnologías incorporando a sus vidas computadores 

portátiles, tablet o smartphones conectados a internet. Usa-

ron con intensidad las redes sociales como Facebook, Twit-

ter, LinkedInn o Instagram para contactarse, comunicarse, 

divertirse o conseguir trabajo. Incorporaron a su vida sitios 

de media sharing como Youtube o Flickr, para compartir 

sus experiencias. Se sumergieron con curiosidad en mun-

dos virtuales inmersivos como Second Life, Everquest, Cy-

world, entre otros. Fue la primera generación con un pie 

en el mundo del libro y la clase expositiva y el otro pie en 

el mundo digital.  
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Luego vino la “Generación Y”, algunos años después, 

protagonizada por jóvenes, hedonistas, subjetivos, revol-

tosos, situados todavía entre estas dos épocas, entre lo 

viejo y lo nuevo, que entendían mejor el mundo de los bits 

y bytes, sin haber adquirido todavía competencias digita-

les auténticas.  

El tema fascinante con los “centennials” o miembros 

de la Generación Z, que hoy en día están ingresando a la 

universidad, es que nacieron en medio de todo esto. Son 

una generación hiper conectada e hiper tecnológica dis-

tinta a cualquier generación anterior. Constituye, de he-

cho, la primera generación de auténticos nativos digitales.  

La mayoría de ellos cuenta con smartphones y los 

usan para interactuar por cerca varias horas al día con con-

tenido digital. Prefieren las imágenes a las palabras (ven 

docenas de videos al día). Son también activos generado-

res de contenidos, en distinto tipo de formatos y platafor-

mas. Cuando se trata de comunicarse con otros, lo que 

constatamos es que ellos prefieren la comunicación me-

diada por tecnología respecto a la cara a cara (Talmon, 

2019). Para ellos, en el fondo, los bites y los bytes ya no 

constituyen una especie de segunda lengua, que tienen 

que decodificar. El lenguaje digital se ha transformado, 

más bien, en su primera lengua. Y la saben utilizar muy 

bien porque están dotados de competencias digitales que 

les permiten aprovechar la tecnología para hacer cosas sig-

nificativas, más allá de la comunicación y la entretención: 

son multitasking, creativos, tolerantes, abiertos, proacti-

vos, con capacidad para informarse rápido, para desarro-

llar prácticas sociales de segunda generación y para tener 

experiencias educacionales relevantes (Mohr, Mohr, 2017; 

Hernández, Escobar y Morales, 2020).  
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Hay varias preguntas que hacerse. ¿Cómo es ese niño 

que vino después de la Generación Z, que es la que están 

recibiendo los jardines infantiles? ¿cómo pueden las edu-

cadoras que son “inmigrantes digitales”, socializadas de 

manera diferente, comunicarse con ellos de manera signi-

ficativa? ¿Cómo mediar a esta primera generación niños 

que están más allá de nuestros marcos de compresión, mo-

vilizando herramientas pedagógicas propias de un mundo 

pasado que ellos no entienden? 

Aquí hay una brecha insalvable para la educación ini-

cial. Los niños actuales tienen un patrón distinto de con-

sumo cultural. En su celular, en su computador o en el ca-

ble pueden pasar de un programa a otro, de un lugar a 

otro, de un tiempo a otro, de una temática a otra, en segun-

dos. Como todo está separado por un simple clic, los ele-

mentos identitarios se diluyen y surgen nuevas apropia-

ciones de lo social. Para ellos los textos y las argumentacio-

nes basadas en la evidencia, son difíciles de procesar. Lo 

mismo les pasa con las formas tradicionales de enseñanza, 

basadas en la enseñanza expositiva que chocan su modelo 

de relacionamiento con los otros (y con el mundo) que se 

basa en un manejo casi instantáneo de información, desde 

una emocionalidad distinta, relevando la importancia de 

lo visual, del sonido y de lo colaborativo.  

¿Cómo lograr que una educadora que piensa bajo la 

lógica del texto se conecte con niños y niñas que desmenu-

zan la realidad en pequeños fragmentos de información li-

gados por hipervínculos? 

Es imperativo avanzar en esa dirección, porque las 

TIC aportan a los niños el lenguaje con el cuál se sienten 

más cómodos. Son también las que más los activan, las que 

los invitan con mayor fuerza a enfrentar desafíos 
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personales e intelectuales, según sabemos a partir de la ex-

periencia vivida en distintos países 

¿Cómo aprovechar todo eso para beneficio del apren-

dizaje? La clave para el éxito no va a estar radicada en la 

tecnología, que no es un fin en sí mismo, sino en la capaci-

dad que tenga el profesorado para usar estos recursos con 

un sentido pedagógico. 

Este trabajo de apropiación de la tecnología para fines 

educativos recién está comenzando. 

Hoy en día los educadores están explotando las posi-

bilidades que les brindan las nuevas tecnológicas, pero en 

muchas ocasiones no precisamente para innovar, sino para 

seguir haciendo lo de siempre, por tanto, va a ser funda-

mental poner energía para cambiar esta lógica conserva-

dora, incorporando a las prácticas educativas la energía 

potente de las redes sociales, la lógica inmersiva de los jue-

gos, la claridad conceptual que permiten los videos o la 

realidad virtual, y todo ese ecosistema propio del contexto 

móvil, que es propio del 3.0.  

Para evitar que todo esto desemboque en un acti-

vismo un poco ornamental, va a ser vital organizar el cam-

bio con la mente puesta en el currículo, para garantizar que 

la tecnología se ponga al servicio de las metas educativas, 

y no al revés. Ya sabemos, en parte, cómo abordar esto 

(Mantilla y Edwards, 2019). 

Va a ser importante, a su vez, vivir el cambio tomando 

resguardos. Es fundamental evitar que las Tics se utilicen 

para escolarizar tempranamente la educación inicial (Bros-

tröm, 2017). Es fundamental, también, que seamos capaces 

de poner a los niños a resguardo de los efectos nocivos de 

una exposición excesiva a los nuevos medios (Ciboci y Os-

mančević, 2019) y que tomemos medidas para evitar que 
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estos recursos sirvan para ampliar las brechas que se dan 

en aulas segregadas, tal como está pasando en tiempos de 

pandemia (García Fernández, Rivero Moreno y Ricis Gue-

rra, 2020). 

La clave de todo esto, finalmente, va a estar radicada 

en nosotros, los educadores: en la voluntad que pongamos 

a mirar el mundo con los ojos de un niño o una niña, sin 

perder de vista metaética del aprendizaje. 

 

El imaginario social sobre la Educación Infantil en la co-

lectividad familiar y escolar 

 

Para el desarrollo del estado de conocimiento sobre 

los imaginarios sociales sobre la educación preescolar se 

realizó una revisión documental en bibliotecas universita-

rias, bases de datos y revistas indexadas. Los trabajos que 

se seleccionaron contaron con los criterios de estar en len-

gua española, haber sido publicados entre el 2015 y 2019, 

ser artículos científicos, tesis de maestría o doctorado, in-

formes de investigación o libros producto de investiga-

ción. Este rastreo documental tuvo como propósito orien-

tar la construcción del marco referencial, el diseño meto-

dológico y las discusiones del presente estudio. Los traba-

jos investigativos son presentados atendiendo los ámbitos 

internacional y nacional. 

En el ámbito internacional se identificaron dos traba-

jos investigativos; el más reciente fue realizado por inves-

tigadores de la Universidad Católica Luis Amigó, quienes 

indagaron sobre cómo surgen en la comunidad las percep-

ciones, creencias, pensamientos o imaginarios sobre el he-

cho de que un hombre acompañe la enseñanza en educa-

ción inicial. En el estudio también se describen los patrones 
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de comportamiento socialmente aceptados para un sexo u 

otro y “de qué modo pueden influir en la representación y 

ejercicio que este tipo de docentes puede ejecutar para con 

los niños y cómo desde el interior de las aulas se segmen-

tan o perpetúan comportamientos que sesgan, limitan o 

encasillan lo que es propio o no para un género u otro” 

(Zapata-Cano & Cruz-Montero, 2019, p. 2).  

El estudio tuvo un enfoque cualitativo, el diseño feno-

menológico, la muestra fue tomada por criterios de repre-

sentatividad, se realizaron entrevistas semi estructuradas 

a padres de familia y docentes. De las conclusiones se re-

salta que el docente hombre en educación inicial asume 

una figura paterna “para los estudiantes, lo que lleva a su-

plir o complementar lo que ven o viven en sus hogares (ho-

gares disfuncionales y/o padres ausentes)” 

Existe mayor rigurosidad en el proceso de selección y 

permanencia de los docentes hombres, las familias están 

más atentas a los procesos de las escuelas para “disminuir 

riesgos”, al igual los docentes hombres generan vínculos 

afectivos y de confianza con las familias aumentando la se-

guridad entre ambos. Sin embargo, se mantiene las “sen-

saciones de temor e inseguridad para con el docente mas-

culino y el hombre como tal, en el proceso de crianza y 

acompañamiento de los niños, debido a los casos de abuso 

que se ven o se difunden en los medios de comunicación; 

que son llevados a cabo por dicho género”. 

El segundo trabajo identificado en el ámbito interna-

cional fue el realizado por la investigadora Villarroel-Am-

biado (2017), el cual tuvo como propósito indagar en la bi-

bliografía y problematizar sobre cómo se configuran las 

experiencias educativas de niños y niñas de 0 a 6 años que 
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cursan el primer nivel educativo en Chile, revelando el 

imaginario de los educadores. El estudio concluye que: 

 La revisión establece una relación entre el imaginario 

instituido y el poder disciplinar, intentando vislumbrar 

que existen conocimientos que dominan y moldean las 

subjetividades de los sujetos educadores, las que se tradu-

cen en esquemas que orientan las percepciones, interpre-

taciones  y  acciones,  determinando  el  quehacer  pedagó-

gico  y  las  posibilidades  de aprendizaje que se ofrecen a 

los niños (Villarroel-Ambiado, 2017, p. 1). 

En el ámbito nacional se identificaron varios trabajos 

investigativos, entre Bogotá y Barranquilla, uno de ellos 

fue en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

realizado por Forero-Gómez (2017), en donde se indagó 

por los imaginarios sociales que un grupo profesores 

preescolares de la Institución Educativa Distrital Venecia 

tienen acerca de la educación física y su influencia en el 

ejercicio pedagógico dentro del espacio educativo, bajo 

una investigación cualitativa con un enfoque interpreta-

tivo. Las técnicas para la recolección de la información fue-

ron la observación no participante y la entrevista semies-

tructurada. Las conclusiones que se suscitaron fueron:  

El imaginario social de infancia que tienen las maes-

tras de preescolar está constituido por significaciones ima-

ginarias instituidas en las que se refiere a los niños y a las 

niñas como añoranza del pasado, donde los niños y las ni-

ñas eran más respetuosas, dóciles apegados a sus padres y 

maestras y aprendían más rápido. 

Las maestras señalan al niño como una persona en for-

mación, la cual necesita del cuidado y la educación para 

ser completo y el preescolar es esa etapa de adquisición de 

hábitos, normas y responsabilidades según indican las 
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maestras; de igual manera se devela en relación con la an-

terior significación a los niños y las niñas como objetos de 

enseñanza una significación que demuestra que los niños 

van a la escuela a prender hábitos alimenticios y buen com-

portamiento al igual que números y letras para adaptarse 

para la vida escolar, familiar y social (Forero-Gómez, 2017, 

p.102-103).  

La formación bajo este contexto se plantea que las es-

cuelas deben ser asumidas como un instrumento de cohe-

sión social e integración democrática, como fundamento 

para fomentar los valores y el respeto a la diversidad cul-

tural de los estudiantes (Parra, García, Duran & Moreno-

Hernández 2018). En este orden de ideas, “es necesario 

desarrollar en cada institución educativa un clima que per-

mita y genere espacios, tiempos adecuados para el proceso 

enseñanza-aprendizaje que se interioriza en el día a día” 

(Duran, Sierra y Castro, 2019, p.41).  

Otro estudio en la Universidad de los Andes, reali-

zado por Castro-Martínez (2017), analizó que tan cohe-

rente es la Política Pública Nacional de educación inicial 

con la manera como conciben y desarrolla su práctica pe-

dagógica los docentes de primera infancia en cuatro insti-

tuciones de Bogotá́, a partir de un estudio cualitativo, de 

carácter hermenéutico-interpretativo, utilizando como téc-

nicas de recolección de datos el análisis documental y la 

entrevista.  

El análisis concluyó que existen puntos de confluen-

cias y de bifurcaciones entre las políticas nacionales y las 

concepciones y prácticas de las maestras de educación ini-

cial. Entre las confluencias se encuentran la intencionali-

dad de la educación inicial: cuidado, integralidad de la 

atención y preparación para la escolarización. Las 

LAS TECNOLOGÍAS Y EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 



EN LA NUEVA NORMALIDAD DE PANDEMIA POR EL COVID-19 | 31  

bifurcaciones están en continuar creyendo que los niños 

van a la escuela a “aprender unos contenidos que luego 

serán evaluados”; la práctica pedagógica sigue estando 

centrada en lo cognitivo y no en los desarrollos y aprendi-

zajes integrales. En la política el desarrollo es visto como 

un proceso holístico e integral, mientras que las maestras 

lo siguen asumiendo desde dimensiones que se trabajan de 

forma aislada, en donde privilegian lo cognitivo y comu-

nicativo, pero se descuida lo corporal, lo ético y lo espiri-

tual (Castro-Martínez, 2017).  

Entre tanto, otro estudio en la Universidad Pedagó-

gica Nacional, fue el realizado por Tello-Torres, Benavides 

y Cardona (2016), titulado Representaciones sociales de edu-

cación inicial: el caso de los actores escolares de las instituciones 

educativas Acacia II y Jackeline de la ciudad de Bogotá , cuyo 

objetivo fue analizar las acciones educativas para la pri-

mera infancia de las Instituciones Educativas Acacia II y 

Jackeline de la ciudad de Bogotá, para identificar las repre-

sentaciones sociales de educación inicial como forma cons-

titutiva de reflexión en relación con la política pública de 

infancia.  

Dicho estudio fue realizado desde un enfoque cualita-

tivo-etnográfico y las técnicas de recolección de informa-

ción fueron: entrevista semiestructurada, carta asociativa, 

observación y grupo focal. En éste se concluye que las 

prácticas y los discursos de las maestras, obedecen a cons-

trucciones históricas tejidas desde sus experiencias, inter-

acciones y formas de acceder al trabajo con la primera in-

fancia; se asume la educación inicial como un proceso, en 

el que se ha posicionado la observación, planeación e in-

teracción; requiere de una maestra abierta a nuevas pro-

puestas de trabajo pedagógico, que indague a la luz de las 
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discusiones sobre desarrollo infantil y las estrategias peda-

gógicas y que realice enlaces constantes entre la teoría y la 

práctica como una manera para su formación permanente.  

En otro trabajo investigativo dirigido por Chavarría-

Álvarez (2016) estudió las prácticas pedagógicas de las 

profesoras de preescolar del Colegio Heladia Mejía en el 

año 2014, a partir de un estudio cualitativo interpretativo, 

desarrollando entrevistas y análisis de documentos insti-

tucionales; concluyendo que los maestros de preescolar si-

guen teniendo una tendencia a la práctica pedagógica tra-

dicional constituida como un proceso en el que es necesa-

rio el trabajo conjunto de los actores para coordinar lo ins-

tituido con lo instituyente.  

También en la Universidad de la Sabana se identifica-

ron otros estudios asociados a la presente investigación. 

Uno ellos llevado a cabo por Betancourt-Osorio y 

Salamanca-Nuván (2015), cuyo objetivo fue explicar el sig-

nificado que tiene la escuela para los niños de preescolar y 

sus familias, de las Instituciones Educativas Distritales Sil-

veria Espinosa de Rendón y Palermo Sur a partir de sus 

creencias. Esta investigación fue abordada desde el enfo-

que cualitativo, con alcance descriptivo-interpretativo, el 

diseño fue fenomenológico y utilizó como instrumentos de 

recolección de información: análisis de documentos, obser-

vación, entrevistas, juego de roles, dibujos, mapa concep-

tual y cuestionario. 

El estudio concluyó que la escuela debe conocer a 

fondo hacia quién está dirigida y a dónde desea llegar, que 

es importante establecer expectativas, percepciones y 

creencias de la familia y los estudiantes sobre la escuela 

para poder brindar una educación que responda a esas ne-

cesidades. También identificó que el significado que se 
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construye de la escuela va ligado indiscutiblemente a prác-

ticas cotidianas del aula y de la familia y que muchas de 

las percepciones y creencias que tienen los padres de fami-

lia también la tienen los estudiantes, quizás heredadas a 

través del tiempo y configuradas desde su interacción con 

los adultos. 

Para los estudiantes el significado de la escuela hace 

referencia a procesos académicos que ellos comúnmente 

llaman hacer tareas, aprender, colorear, pero también se 

evidencia un significado muy fuerte en cuanto a la interac-

ción con otros procesos mediados por el juego donde se 

resaltan situaciones particulares de la cotidianidad como 

la hora del descanso, el juego libre con fichas y actividades 

lúdicas en general. La labor de los docentes está vinculado 

a la disciplina, el regaño y el castigo. 

Para los padres de familia el significado de la escuela 

y concretamente del preescolar hace alusión a procesos de 

socialización y adaptación al entorno escolar, no conside-

ran tan importantes los procesos académicos. Reconocen el 

preescolar como la formación para el futuro, preparándo-

los para la vida, adquiriendo allí habilidades y destrezas 

necesarias en la vida adulta, además es importante men-

cionar que en los primeros años la relación está modelada 

por la familia, luego en la escuela tiene la oportunidad de 

establecer unas relaciones más amplias; fortaleciendo sus 

contactos, adquiriendo de esta manera los recursos perso-

nales para su formación integral (Moreno, Tezón, Rivera, 

Duran & Parra 2018). 

Por otra parte, otro trabajo identificado corresponde 

al realizado por Bohorquez-Díaz & Chavarria-Avila (2015) 

llamado “Imaginarios sociales de los padres de familia sobre 

educación inicial”, que tuvo como propósito reconocer la 
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influencia de los imaginarios sociales de educación inicial 

construidos por los padres de familia, en el vínculo fami-

lia- colegio/ familia- jardín. El diseño metodológico del es-

tudio fue cualitativo desde la fenomenografía y se aplica-

ron grupos de enfoque y observaciones para la recolección 

de información, que tras el análisis de esta permitió con-

cluir que:    

Los escenarios y las oportunidades de vinculación que 

ofrece la institución educativa inciden en la configu-

ración de los imaginarios instituidos e instituyentes. 

Las obligaciones laborales constituyen una de las 

principales motivaciones de los padres de familia para 

ingresar a su hijo o hija en una institución educativa 

en la primera infancia, por lo que genera que muchos 

de ellos no le asignen importancia a conocer el pro-

yecto educativo. Otra conclusión relevante que “llama 

la atención es que la familia no se reconoce a sí misma 

como escenario de Educación Inicial, lo cual muestra 

que el reto de posicionar este concepto como garantía 

de derechos para niños y niñas, debe iniciarse en otros 

escenarios que vinculan con fuerza a la familia a lo 

largo de la gestación y en los primeros meses de vida 

(Bohorquez-Díaz & Chavarria-Avila, 2015, p.186). 

Además otra investigación realizada en Universidad 

de la Sabana por Ospina-Rozo (2016), titulado “Relación fa-

milia escuela: imaginarios de los padres de familia y docentes de 

educación inicial con respecto a su participación en el proceso 

educativo de niños y niñas”¸ cuyo objetivo fue reconocer la 

influencia de los imaginarios de la relación familia escuela 

construidos por los padres de familia y los docentes de 

educación inicial, en los procesos de participación de los 

padres del Colegio Rafael Uribe, bajo un diseño de 
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investigación – acción, utilizando grupos focales y obser-

vaciones como instrumentos de recolección de datos.   

Dentro de las conclusiones que arrojó la investigación 

se encuentran que con relación a las expectativas de los pa-

dres, estos desean que sus hijos reciban una educación de 

calidad, que incluya tanto la adquisición de saberes acadé-

micos como formación de hábitos, actitudes y valores; en 

cual al rol del docente, los padres opinan que esta debe 

mostrarse interesada por cuidar de sus hijos, siendo pa-

ciente y un tanto exigente para que estos aprendan respe-

tar, además de armónica y cercana en la relación con los 

padres, brindándoles orientación a estos últimos sobre el 

apoyo y acompañamiento necesario que deben tener los 

niños para el desarrollo de los saberes en los niños se con-

solide de mejor manera (Ospina-Rozo, 2016). 

Precisamente sobre este último aspecto, Moreno-Her-

nández, et al (2017) asegura que los profesores deben po-

seer amplios conocimientos sobre del desarrollo del 

alumno, reconocimiento el cómo aprenden, que les in-

teresa, como es su relación con la familia y el entorno, entre 

otros aspectos para ejercer su labor profesional de una me-

jor manera, además de fomentar escenarios para involu-

crar a los padres en el desarrollo de las tareas del día a día 

que realizan en las clases, para que sean más consciente de 

la importancia de su rol como padres para que sus hijos 

tengan un mejor rendimiento escolar.  

A partir de esta revisión documental se puede inferir 

que: 

•  En el ámbito internacional, son escasos los trabajos 

sobre imaginarios sociales en educación preescolar. Los 

pocos estudios que se lograron identificar estuvieron enfo-

cados al reconocimiento de los hombres como maestros de 
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educación inicial, labor que históricamente ha sido desa-

rrollada por las mujeres. 

•  En el ámbito nacional existe un alto interés por inda-

gar por los imaginarios sociales de las maestras y los pa-

dres de familia sobre la educación inicial, las prácticas pe-

dagógicas y la vinculación de los padres a los procesos aca-

démicos de sus hijos. 

•  En los estudios sobre imaginario sociales de la edu-

cación preescolar emerge la preocupación por la infancia, 

los propósitos de la educación preescolar, el currículo, el 

perfil del docente y la vinculación de la familia a los pro-

cesos académicos. Sin embargo, quedan por fuera de estos 

análisis los estudios asociados a los imaginarios de acceso, 

los servicios de bienestar, de las transiciones, la infraes-

tructura, de la evaluación y el seguimiento al desarrollo, 

los recursos didácticos, ambientes de aprendizaje y entor-

nos protectores en la educación preescolar, los cuales son 

fundamentales en la atención integral de los niños y niñas 

de primera infancia. 

•  Los estudios sobre imaginarios sociales de la educa-

ción preescolar identificados han sido desarrollados desde 

el enfoque cualitativo-descriptivo. 

•  No se evidenciaron estudios sobre imaginarios so-

ciales de la educación preescolar a nivel local.  

•  No se evidenciaron estudios sobre imaginarios so-

ciales de la educación preescolar en los directivos docen-

tes. 

Por lo tanto, con esta se revisión amplió el campo de 

conocimiento sobre los imaginarios sociales en educación, 

en especial sobre la educación preescolar, el cual como se 

puede evidenciar en el rastreo de antecedentes, es poco ex-

plorado. En este punto, el papel de los educadores es de 
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vital importancia, pues las concepciones que tengan de di-

versidad harán del aula de clases un lugar que involucre a 

todos, algunos o a ningún estudiante (Moreno-Hernández, 

Blanquice� y Troconis, 2018). 

 

Pensamiento Científico en Educación Inicial  

 

 Uno de los grandes retos de la educación actual lo 

representa la Imprescindible tarea de crear mentes con ca-

pacidad para investigar, sin embargo, esta labor ha resul-

tado infructuosa si consideramos el hecho de que la mayo-

ría de los educandos confrontan grandes dificultades al 

momento de elaborar su tesis de grado. Muchos estudian-

tes consideran el proceso de investigación como un karma, 

un paso absurdo en la escalera de la formación académica 

y esto es sinónimo del llamado Síndrome de Todo Menos 

Tesis (TMT) (Abreu, 2015, p. 251). Este trance por el cual 

deben pasar gran parte de los aspirantes a optar a un título 

o grado de cualquier institución universitaria quizás ra-

dica en la escasa atención para desarrollar mentes científi-

cas a los futuros investigadores desde la primera infancia; 

en este sentido, se pretende dar algunas luces de cómo 

desarrollar el pensamiento científico a partir de la educa-

ción inicial.  

Antes de entrarnos en los procesos pedagógicos que 

favorecen al desarrollo del pensamiento científico y como 

quiera que éste es un concepto compuesto por dos elemen-

tos, se desglosará de manera separada, para luego inte-

grarlo en un gran concepto. De manera básica, el pensa-

miento puede definirse como una asociación de conteni-

dos mentales, al respecto Blanco (2019) expresa, en todo 

pensamiento es posible identificar al menos dos clases de 
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objetos: contenidos, “imágenes mentales” y relaciones ló-

gicas (unas reglas articuladas en torno a constantes lógicas 

que permiten establecer relaciones entre esos contenidos). 

También Tobón (2006), define el pensamiento socioforma-

tivo como un concepto que da cuenta de la integración de 

las dinámicas sociales y contextuales que operan sobre el 

sujeto con las dinámicas personales; por ello la formación 

es la resultante de la articulación de procesos socio-histó-

ricos y procesos individuales.  

De acuerdo con estos autores se aprecia que el con-

cepto de pensamiento puede ser definido de diferente ma-

nera, desde una forma simple hasta la más compleja, para 

el caso del desarrollo del pensamiento científico, es evi-

dente que el planteamiento de Tobón (2006), orienta mejor 

al concepto. Este enfoque facilita el desarrollo de compe-

tencias investigativas y permite recrear espacios para for-

talecer la argumentación, la proposición, la comunicación, 

la interpretación entre otros factores, que contribuirán a la 

promoción de mentes creativas y propositivas desde el he-

cho educativo a lo largo de su formación.  

En cuanto a la definición de método científico, Bunge 

(2017) establece que el método científico consiste en em-

prender, con actitud inquisitiva, alguna investigación cien-

tífica lo suficientemente amplia como para que los méto-

dos o las técnicas especiales no oscurezcan la estructura 

general. En consecuencia, la ciencia es el efecto de aplicar 

el método científico a problemas asequibles por lo tanto 

debe ser un proceso sistemático cuyo fin es la producción 

de conocimiento científico utilizando herramientas pro-

pias del método como la observación y la experimentación.  

También, es importante establecer que la era postmo-

derna se caracteriza por trabajar los paradigmas de la 
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investigación bajo dos enfoques: cuantitativo y cualitati-

vos; sin embargo, no es objetivo del presente trabajo pro-

fundizar sobre estos aspectos. Solo se señalará que ambos 

emplean procesos cuidadosos, sistémicos y empíricos para 

generar conocimiento.  

Entonces, el pensamiento científico, por involucrar el 

pensamiento de manera ineludible, precisa de la cognición 

humana para su desarrollo y toma en cuenta las diversas 

formas de pensar. Es por ello por lo que al fusionarlo con 

el hecho científico este debe ser flexible, en constante evo-

lución, complejo y crítico. Además, lo científico le propor-

ciona la necesidad de utilizar un método cuidadosamente 

seleccionado, sistematización del proceso y la generación 

de conocimiento. 

Por todo lo antes planteado, se puede definir el pen-

samiento científico como el conjunto de habilidades para 

conocer las diversas teorías y aplicarlas a un producto, 

nuevo conocimiento o mejor argumentados.  En él se com-

binan elementos cognitivos, axiológicos, socioemocionales 

y pragmáticos, dando espacio para la flexibilidad, curiosi-

dad, las interrogantes, la posibilidad de crear con otros, la 

autonomía, entre otros. 

Hasta ahora hemos definido el pensamiento científico 

de forma aislada, sin embargo, para estudiar su aplicación 

en la educación inicial, es preciso ilustrar su viabilidad en 

el hecho educativo de manera global (Moreno, 2006). En 

tal sentido, durante años el hecho educativo ha puesto su 

acento en la instrucción y en la concepción de un estu-

diante pasivo e incapaz de producir conocimiento por sí 

mismo, solo el educando podía introducirle los aprendiza-

jes que el educando requería. 
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Sin embargo, en la actualidad, reconsiderando lo 

planteado por la UNESCO (2006) donde se enfatiza no 

tanto en el educar, sino en el aprender, convierte al estu-

diante en sujeto activo de su propio aprendizaje, con in-

tereses y aprendizajes previos; capaz de interactuar con su 

entorno social para ir generando nuevos conceptos, visio-

nes, aptitudes, motivaciones y formas de actuar. En otras 

palabras, el estudiante se convierte en actor y forma parte 

de su propio desarrollo, responsabilizándolo de su forma-

ción como persona, ciudadano, sujeto de derechos y debe-

res.  

Es por ello por lo que un docente reflexivo, crítico e 

investigador constituye actualmente un aspecto funda-

mental que facilite habilidades, conocimientos y actitudes 

para diseñar, desarrollar, evaluar y formular estrategias en 

programas de intervención educativa (UNESCO, 2006). De 

tal manera que, la ineludible presencia de lo cognitivo en 

cualquier actividad que tomemos en consideración no im-

plica necesariamente que este aspecto haya de ser el único 

al que deben orientarse las intenciones educativas en el 

marco de la educación tecnológica. Más bien ha de consi-

derarse como promotora y facilitadora de los procesos de 

desarrollo y de socialización de las personas. Para conse-

guirlo debe actuar sobre el conjunto de factores implicados 

en estos procesos.  

Al respecto, Lucas, Claxton y Hanson (2014), expresan 

que las administraciones educativas tratan de afrontar es-

tos retos globales mediante diversas iniciativas, como el re-

diseño de currículos, la introducción de competencias cla-

ves, la promoción de la formación profesional, la construc-

ción del autoaprendizaje, etc. Para concretar estos retos 

educativos, es fundamental establecer cuáles son los 
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contenidos de aprendizajes a planificar; estos a su vez, de-

ben desarrollarse a través de conceptos, procedimientos y 

actitudes; tomando en cuenta para ello, los que debelen 

mayor relevancia cultural para el desarrollo del pensa-

miento científico.  

De la misma manera, mediante la definición de conte-

nidos pertinentes, se concreta el encargo de la sociedad a 

la institución escolar de contribuir al desarrollo de los par-

ticipantes. “Lo que se enseña en las escuelas y en los insti-

tutos son las áreas, materias o asignaturas; por tanto, al es-

tablecer los objetivos de área, hay que prestar una especial 

atención al sentido que se les atribuyen, es decir, al para 

qué de la enseñanza del área en cuestión” (Coll, 2003, p.24). 

Esta realidad se concreta en el desarrollo del pensamiento 

científico, que va más allá del mundo de las ideas. Es, en 

esencia, la relación entre el cerebro y la mano e involucra 

más que la comprensión conceptual, pero depende de ella, 

también involucra más que la habilidad o la destreza prác-

tica pero también depende de ella.  

En síntesis, incorporar el pensamiento científico como 

cultura educativa o eje transversal en los diferentes niveles 

y etapas educativas, en esencia, implica el acceso a distin-

tos conocimientos orientados hacia la constitución de una 

estructura cognitiva que permita vivenciar los saberes de 

acuerdo con un objetivo definido según los intereses deve-

lados del estudiante en el transcurso de su proceso forma-

ción, a partir de contenidos, procedimientos y actitudes 

que favorezcan su desarrollo a lo largo de su vida.  

Sobre lo planteado, Collantes y Escobar (2016) dicen: 

“Los que acompañan el proceso tienen la tarea crucial de 

escuchar atentamente los planteamientos de los niños, con 

el fin de guiarlos en la construcción de su conocimiento. 
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De esta manera se coordina en una estructura de compren-

sión mayor, la acogida para los diferentes puntos de vista 

y desde el nivel cognitivo ocurre la verdadera integración 

que conecta los hechos con la causalidad”, por lo que los 

docentes en forma general se están haciendo más conscien-

tes de cómo deben implementar sus prácticas educativas.  

En este orden de idea, Delors (2007) plantea “su reto 

del docente es favorecer el manejo de tecnologías comple-

jas, la capacidad de adaptación y la competitividad por 

parte de la población activa”. En tal contexto, los docentes 

y administradores educativos de manera prioritaria están 

llamados a mejorar las condiciones y calidad de los centros 

educacionales que permitan el desarrollo del pensamiento 

científico. Estos espacios son fundamentales para que los 

estudiantes puedan desde una edad temprana formular hi-

pótesis y establecer métodos para la concreción de sus pro-

pias investigaciones. En definitiva, se trata de que los pro-

cesos desarrollados para originar las abstracciones menta-

les que funcionan como apoyo científico básico se conside-

ren los componentes y sus interacciones, enfoque sociofor-

mativo complejo y los aprendizajes fundamentales.   

Así mismo, existen varios mecanismos para el desa-

rrollo del pensamiento científico a través de la resolución 

de problemas, los cuales varían de acuerdo con el docente; 

a través de un modelo cognitivo estudiado en profundi-

dad, sería una oportunidad de realizar actividades dirigi-

das metódicamente. Pues, la resolución de problemas re-

quiere de la aplicación de un procedimiento finamente de-

terminado y pertinente con el problema en cuestión.  

Por consiguiente, resolver problemas en el campo pe-

dagógico no es una estrategia, es en esencia poseer la ca-

pacidad de: saber buscar y utilizar información, planificar 
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e imaginar soluciones, tomar decisiones propias, generar 

conocimiento y evaluar el proceso con el fin de mejorar y 

desarrollar nuevos procesos. Estas competencias son fun-

damentales para la creación de mentes científicas en las 

etapas finales de la formación del estudiante. El problema 

es precisamente que se intenta desarrollar este pensa-

miento en estas etapas del proceso de aprendizaje, cuando 

es evidente que la formación del pensamiento científico 

debe comenzar desde el mismo inicio de la vida educativa 

(Moreno, 2006). 

De la misma manera, no es posible aplicar un método 

único para todos los problemas que se pretenden abordar, 

el mejor procedimiento es el que garantiza que el joven 

aprendiz pueda aplicar los conocimientos adquiridos a si-

tuaciones y contextos nuevos y diversos, tanto en el en-

torno educativo como en el mundo donde se desenvuelva. 

Es decir, el aprendizaje logrado debe ser utilitario, esto se 

logra cuando puede aplicarlo a situaciones reales y que fa-

cilite la adquisición de nuevos aprendizajes. Para mejor 

ilustración de lo expresado se puede plantear un ejemplo: 

un estudiante puede memorizar el principio Bernoulli 

para aplicar sus fórmulas y resolver problemas de la física 

propuestos en un libro, pero puede presentar dificultades 

para aplicar la misma ley a situaciones reales en sistemas 

hidráulicos muy comunes en la industria y la vida coti-

diana. En este caso es evidente que la formación del estu-

diante no le permite aplicarlo a situaciones reales o a nue-

vos contextos que seguramente tendrá que afrontar en su 

futuro.  

En el mismo orden de ideas, Perdomo (2016), señala: 

“se debe proporcionar a los estudiantes de herramientas y 

estrategias que le permitan tener un aprendizaje 
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significativo en el aula, que le permita desarrollar la disci-

plina, mejorar la motivación, el rendimiento escolar y la 

heterogeneidad de las clases”. Por tanto, para que el cono-

cimiento adquirido sea utilitario o funcional debe ser sig-

nificativo para el estudiante y un proceso de enseñanza y 

aprendizaje que propicie las relaciones correctas entre los 

conocimientos previos y los nuevos. 

En este contexto de significancia, el estudiante está lla-

mado a asumir la corresponsabilidad hacia su aprendizaje, 

en conjunto con el educador y la institución donde se está 

formando. En este caso el docente establece pautas genéri-

cas y plantea algunos caminos que propicien las condicio-

nes favorables con el fin de optimizar esfuerzos para el lo-

gro de las metas, sin embargo, esta planificación no evita 

los posibles errores y callejón sin salida; por el contrario, 

los propicia y es allí donde entra en juego la destreza di-

dáctica del docente, para evaluar lo sucedido y retomar el 

rumbo hacia lo establecido previamente. 

Esta autonomía señalada, abre la posibilidad para la 

creatividad, componente esencial para el desarrollo del 

pensamiento científico en los establecimientos escolares, 

así como la representación y exploración de ideas, la dis-

cusión y el contraste de saberes, para lo cual es fundamen-

tal la constante evaluación de resultados y procedimientos, 

todo esto favorece para tomar decisiones y avanzar a paso 

seguro en el proceso.  

Al respecto, Perdomo (2016) señala que es importante 

comprender y utilizar de estrategias de aprendizaje posi-

biliten espacios de interacción e intercambio de opiniones 

acerca del conocimiento, para mantener de manera cons-

tante y fortalecer la comunicación tanto escrita como ver-

bal, potencializar el intercambio de ideas, así como darles 
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libertad a los estudiantes para propiciar la comodidad al 

momento de participar.  

De acuerdo con lo planteado en los últimos párrafos, 

es evidente que el enfoque a través del cual se ambienta la 

propuesta constructivista, sobre este enfoque, Vázquez y 

Manassero (2018) habilitar y recrear espacios para fortale-

cer la argumentación, la proposición, la comunicación y la 

interpretación, considerando todos los factores involucra-

dos como el medio donde se desarrolla la actividad educa-

tiva. En este sentido, el enfoque constructivista le atribuye 

gran importancia a la construcción de conocimiento, 

donde el docente y el estudiante asumen la función de for-

mación del aprendizaje, facilitando el trabajo por compe-

tencias, en la medida que involucra y da relevancia a estra-

tegias pertinentes. 

Para afrontar estos retos, el proceso enseñanza-apren-

dizaje asume el sistema de formación de ciudadanos en 

competencias transversales, que ubiquen el aprendizaje 

más allá de los conocimientos y la división por disciplinas, 

proyectarse hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida 

y la posibilidad de ser transferidos hacia entornos críticos, 

diversos, cambiantes y de gran incertidumbre.    

En el caso del sistema escolar en la primera infancia, 

el pensamiento científico se puede considerar al igual que 

todas las capacidades, habilidades y actitudes desarrolla-

das por el infante desde que nace, producto de la interac-

ción con su medio social en el cual se desenvuelve y actúa. 

Evidentemente que el pensamiento no es posible desarro-

llarse considerando solo su propia percepción del entorno; 

es necesario establecer los procedimientos mencionados 

anteriormente para concretar los fenómenos que él natu-

ralmente va observando. Es aquí donde la educación 
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asume su papel de promotor y generador de mentes inves-

tigativas.  

En este mismo orden de ideas, se debe prestar gran 

atención a los siguientes elementos: las constantes pregun-

tas que naturalmente el niño, la predicción, formulación de 

hipótesis, el carácter curioso del estudiante, la constante 

experimentación, la indagación, la necesidad de comuni-

car hallazgos, entre otros. Estas competencias cognitivas y 

comunicativas en los primeros años de vida son habitua-

les. Sin embargo, muchas veces son subestimadas por los 

docentes y relegadas en un segundo plano, perdiendo de 

esta manera la hermosa posibilidad de iniciar el proceso 

hacia el pensamiento científico. Al igual, Glauert, (1998), 

citado por Ortiz & Cervantes, (2015) plantea realizar unos 

pasos oportunos para desarrollar la cognición:   

1. Formulen preguntas y sugieran ideas.  

2. Basados en cocimientos y experiencias previas, ha-

gan predicciones y explicaciones.  

3. Diseñen en compañía del docente investigaciones 

con métodos cada vez más complejos.  

4. A través de la observación identifiquen patrones 

predominantes.  

5. Tengan la posibilidad de comunicar los hallazgos.  

6. Creen relaciones entre una situación y otra, apli-

cando ideas nuevas en situaciones nuevas.  

7. Muestren una actitud autónoma frente a las activi-

dades científicas.  

Así mismo, Furman (2016) puntualiza que es no inevi-

table el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico 

en los niños, como también se da manera natural mientras 

crecen, sino que tanto padres, como docentes y adultos en 

general juegan un papel importante en la estimulación y 
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persistencia de la curiosidad de los infantes; por tanto, es 

fundamental en esta etapa que los docentes estén atentos a 

las manifestaciones y expresiones de los niños de manera 

que puedan orientar sus observaciones, organizando sus 

experiencias, tomando en cuenta sus conocimientos pre-

vios, apoyándolos cuando se presenten frustraciones y re-

gulando la complejidad, todo esto con el fin de que hagan 

conscientes sus ideas y procesos de pensamiento. 

Ahora bien, según lo expresado anteriormente el 

desarrollo del pensamiento científico es un proceso com-

plejo y se produce en un ambiente de incertidumbre. Sin 

embargo, es importante comprender que éste se va cons-

truyendo a lo largo de la vida escolar. por lo tanto, los es-

pacios de exploración y las actividades propuestas por los 

docentes deben ser acorde a la edad y nivel de los niños. 

En el caso de educación inicial que no ocupa uno de los 

métodos es el análisis de artefactos y equipos tecnológicos. 

Benjumea (2006), plantea que “el método de análisis se 

basa en el estudio de distintos aspectos de los objetos y sis-

temas técnicos, en un camino de aplicación de diferentes 

saberes que transcurre desde lo concreto, el objeto o sis-

tema en sí, hasta lo abstracto, las necesidades que satisface 

y los principios científicos que en él subyacen y lo expli-

can”.  

Por consiguiente, para ayudar al análisis morfológico, 

estructural, funcional, tecnológico, económico, compara-

tivo e histórico de los artefactos el docente formulará una 

serie de preguntas con el fin de orientar la observación del 

niño. Por ejemplo ¿Qué es? ¿De qué material está fabri-

cado? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su 

forma? ¿Cuáles son sus partes? 
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Estas preguntas generadoras tienen por objeto cono-

cer las propiedades tecnológicas, físicas, químicas y mecá-

nicas de los artefactos. Al mismo tiempo que se identifi-

quen los procesos inmersos en su fabricación, como: segu-

ridad, higiene y ambiente, calidad, fabricación y herra-

mientas utilizadas para su elaboración. El desarrollo de es-

tas capacidades puede parecer complicadas para la etapa 

inicial. Sin embargo, si la educación venezolana aspira con-

tar con futuros investigadores es necesario desde los pri-

meros años incrementar los cimientos sobre los cuales se 

desarrollará el pensamiento científico.  

Otro aspecto para considerar es el relacionado a la or-

ganización del espacio físico del aula, en este sentido, el 

currículo de educación inicial proporciona de manera clara 

y precisa los elementos que debe contener. Estos materia-

les y herramientas son: materiales para trabajar los proce-

sos de flotación, absorción y mezclas, materiales de dife-

rente textura, color, forma, tamaño, olor y peso; linternas, 

lupas, velas, red para atrapar insectos, caja para clasificar, 

cintas métricas, tazas para medir, jaula, animales, afiches 

de imágenes, utensilios de cocina, imán, resortes, ligas y 

todo material que despierte en los niños la creatividad y 

los incentive a experimentar.  

Como se puede apreciar, contar con un espacio que 

incentive a la experimentación y fomente la creatividad del 

niño y niña de educación inicial, no requiere de sofistica-

dos equipos tecnológicos; basta con adquirir una serie de 

elementos de uso común para desarrollar el pensamiento 

científico del estudiante. Sin embargo, es importante que 

estos utensilios y materiales se organicen y clasifiquen de 

manera propicia para facilitar el aprendizaje, además, debe 

existir la disposición del docente para convertir el aula en 
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un espacio donde se fomente la autonomía, la creatividad 

e inventiva. 

  

Las emociones en los niños durante la primera infancia 

 

Las emociones son un motor muy importante en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en los niños pequeños, 

debido a que pueden contribuir a su motivación por apren-

der y desarrollar las actividades escolares, así como tam-

bién puede influir en el mantenimiento de la atención y el 

aprendizaje, o por el contrario, pueden representar un obs-

táculo para que logren las metas académicas, cuando éstas 

generan displacer en ellos, especialmente si son produci-

das por estímulos pedagógicos que no son agradables o di-

námicas para los infantes.  

La comprensión de las emociones en los niños es útil 

y fundamental para entender diversos aspectos de su desa-

rrollo social (Cooke, Stuart-Parrigon, Movahed-Abtahi, 

Koehn, & Kerns, 2016), pero a su vez también resulta im-

portante para el entendimiento de otros procesos psicoló-

gicos como la motivación y la atención. Desde esta pers-

pectiva, resulta relevante conocer que son las emociones y 

como se clasifican, en aras de reconocer su influencia en las 

actividades cotidianas de los niños y los procesos mentales 

que desarrollan para realizarlas.  

De acuerdo con Pinedo-González, Arroyo-González y 

Caballero San José (2017) las emociones se reconocen como 

estados mentales y afectivos que se acompañan de diver-

sas reacciones fisiológicas, las cuales suelen ser breves e in-

tensas; es decir, “las emociones son fenómenos de corta 

duración, relacionados con sentimientos, estimulación, in-

tención y expresión, que nos ayudan a adaptarnos a las 
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oportunidades y retos que enfrentamos durante los suce-

sos significativos de la vida” (Reeve, 2010, p.223). Por 

tanto, de acuerdo con Mora (2015) las emociones son un 

proceso en que el ambiente, el cerebro y el resto del orga-

nismo se integran de manera funcional para responder 

ante las demandas cotidianas.  

Existen diferentes clasificaciones de las emociones; sin 

embargo, esencialmente se considera que dentro del am-

plio abanico de las emociones encontramos, en primera 

instancia las emociones básicas, las cuales de acuerdo con 

Tabernero y Politis (2013) son estados emocionales que es-

tán determinados biológicamente, siendo universales e in-

natas en su expresión y reconocimiento; es decir, que cual-

quier ser humano puede experimentarlas desde su naci-

miento y pueden ser fácilmente reconocibles en cualquier 

parte del mundo. Estas emociones son: la alegría, el miedo, 

el enojo, el asco, la tristeza y la sorpresa.   

En segunda instancia, se encuentran las emociones so-

ciales y morales, las cuales son aprendidas y se relacionan 

con el bienestar personal y ajeno, debido a que nos ayudan 

a coordinar y regular nuestras interacciones con los demás, 

para lograr la cohesión y supervivencia grupal (Vaish, 

2018), permitiéndonos valorar nuestra conducta social. 

Dentro de estas emociones podemos encontrar la culpa, la 

vergüenza, el orgullo, la envidia, la empatía, la compasión, 

entre otras.  

Por otra parte, también se cree que las emociones pue-

den ser positivas y negativas, siendo las primeras causadas 

por situaciones que se valoran como un avance hacia obje-

tivos personales, como el aseguramiento de la superviven-

cia y el bienestar propio y de las personas queridas; por 

tanto, son agradables y placenteras, entre estas podemos 
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destacar emociones como la alegría y la gratitud; mientras 

que las segundas pueden experimentarse ante aconteci-

mientos que son valorados como una amenaza o una pér-

dida de aspectos importantes para nuestra vida, las cuales 

pueden derivar de dificultades que surgen en la vida coti-

diana, generando displacer y malestar, como por ejemplo 

la tristeza y la vergüenza (Bisquerra, 2016).  

Papalia y Feldman (2012) aseguran que la capacidad 

para comprender, regular y controlar los afectos es uno de 

los avances principales de la niñez temprana; esto debido 

a que en esta etapa los niños pueden hablar sobre sus sen-

timientos y generalmente identifican los sentimientos aje-

nos; además de entender cómo se relacionan las emociones 

con experiencias y deseos, distinguiendo entre emociones 

opuestas (alegría/tristeza) y emociones morales dirigidas 

al Yo (Culpa, vergüenza, orgullo); siendo las emociones un 

factor motivante en el proceso de aprendizaje, permitién-

doles además, interactuar con sus padres y con los adultos. 

Al respecto, Vilca y Farkas (2019) sugieren que el rol 

de las emociones y su control ha sido estudiado en el desa-

rrollo infantil como un factor importante que se relaciona 

con una mejor adaptación al entorno, una adecuada salud 

mental e incluso el éxito escolar, donde el lenguaje juega 

un papel importante en la expresión y regulación emocio-

nal en los niños preescolares, tal como lo respaldan Rieffe 

& Wiefferink (2017), quienes demostraron por medio de 

un estudio, que los niños y niñas del nivel preescolar con 

discapacidad en el lenguaje tienen más dificultades para 

reconocer y etiquetar las emociones básicas, en compara-

ción con niños sin discapacidad en el lenguaje, por lo cual 

enfatizan en la importancia de conversar con los niños en 

casa acerca de sus emociones para favorecer el 
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reconocimiento y regulación de las mismas, durante esta 

etapa del ciclo vital y en etapas posteriores.  

Sin embargo, de acuerdo con Sarmiento-Henrique, 

Lucas-Molina, Quintanilla-Cobian y Giménez-Dasi (2017) 

en la infancia las demandas de regulación emocional va-

rían en función del contexto en el que se encuentre el niño, 

es decir, pueden ser diferentes si está en la casa o si está en 

la escuela, y además esta capacidad está influenciada por 

prácticas culturales, experiencias familiares, estilos paren-

tales y el temperamento del niño, que le permiten aprender 

que emociones y conductas deben mantener según la si-

tuación y el contexto. De esta manera, resulta importante 

que los padres y los profesores utilicen estrategias particu-

lares según el contexto, para promover la regulación emo-

cional en los niños y que dichas emociones se conviertan 

en factores de motivación que los impulse a aprender de 

una mejor manera.  

 

La motivación en los niños durante la primera infancia  

 

Un niño motivado es un niño con más ganas de cono-

cer el mundo y de explorar nuevas oportunidades de 

aprendizaje que le permitan crecer en sus conocimientos y 

favorezcan a su desarrollo cognitivo, social y emocional, 

esto debido a que “La motivación es un factor determi-

nante para lograr que los aprendizajes de los niños sean 

significativos” (Yuraszeck, 2018, p.37).  

En este sentido, es importante entender cómo se des-

pierta la motivación en los niños pequeños, puntualmente 

en la etapa preescolar, teniendo en cuenta que durante este 

periodo se enfrentan por primera vez a entornos de socia-

lización y aprendizaje, donde diferentes aspectos 
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motivacionales juegan un papel importante en el interés 

que se despierte y mantenga por estos nuevos estímulos y 

escenarios de desarrollo cognitivo y socio-emocional. Por 

tanto, es importante entender en qué consiste la motiva-

ción y cómo se promueve en la primera infancia, especial-

mente de la mano de los padres.  

De acuerdo con Mancini, Segretin, Lipina, Lopez-Ro-

senfeld y Rue�ia (2019) “La motivación puede definirse 

como un conjunto de creencias, valores y emociones que 

influyen la forma en que un individuo afronta una activi-

dad” (p.123). Entre tanto, según Reeve (2010) el cerebro es 

el centro de la motivación, dado que produce los antojos, 

las necesidades, los deseos, el placer y las emociones, ex-

plicando que estas motivaciones generadas por el cerebro 

pueden ser intrínsecas (son espontaneas y surgen por in-

tereses propios) o extrínsecas (son causadas por incentivos 

o estímulos ambientales).  

Al respecto, Brody et al. (2018) aseguran que cuando 

los niños pequeños están intrínsecamente motivados, sue-

len aceptar los desafíos, ser más curiosos y tener mayor 

control de sus propios comportamientos y actividades du-

rante el proceso de aprendizaje, y a su vez, producen mo-

tivación de dominio, la cual hace referencia a los intentos 

persistentes de un niño por resolver problemas y aprender 

habilidades (Wang et al., 2018), por tanto, es importante 

orientar a los niños y niñas, hacia la autonomía, la compe-

tencia, la afinidad y la creatividad, las cuales suelen ser orí-

genes naturales de la motivación intrínseca y de dominio 

que a la larga les permiten tener un mejor ajuste social.  

Diferentes estudios han demostrado que la motiva-

ción de dominio en niños, especialmente de dominio so-

cial, desarrolla positivamente su conocimiento de 
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vocabulario, la autorregulación conductual y las habilida-

des socioemocionales, tanto en los entornos académicos, 

como en casa (Fung, Chung & Cheng, 2018; Fung & 

Chung, 2019), ayudándolos a prepararse para enfrentar los 

desafíos de las etapa preescolar y mediando en las relacio-

nes familiares (MacPhee, Prendergast, Albrech, Walker & 

Miller-Heyl, 2018), por  lo cual es relevante promover en 

los niños la motivación intrínseca de dominio, que si bien 

es espontánea, en los primeros años de vida, los padres 

juegan un papel importante en el desarrollo de esta moti-

vación, que además podría llegar a incidir en otros proce-

sos cognitivos de mayor esfuerzo como la atención.   

 

Procesos atencionales en los niños durante la primera in-

fancia 

 

El medio ambiente donde se desarrollan los niños está 

rodeado de muchos estímulos, los cuales pueden generar 

un gran interés en ellos, o en su defecto, no ser atendidos 

por éstos, cuando no son llamativos para los infantes o no 

les producen satisfacción.  Desde esta visión, se resaltan la 

importancia de despertar la atención en los niños, teniendo 

en cuenta que “la atención se sitúa en el origen del conoci-

miento y de la acción” (Gil, 2019, p.12), es decir, es una 

fuente que da origen a nuevos saberes e impulsa a los ni-

ños hacia la acción por descubrir el mundo y lo que pue-

den aprender a lo largo de su desarrollo.  

En este orden de ideas, resulta relevante entender en 

qué consiste la atención y cómo se desarrolla durante la 

etapa preescolar, considerando que los niños adquieren 

habilidades de atención rápidamente durante la primera 

infancia a medida que sus cerebros experimentan un vasto 
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desarrollo neuronal (Rohr, et al. 2018), por lo cual, es im-

portante empezar a estimular los procesos atencionales ne-

cesarios para descubrir y aprender durante esta etapa del 

ciclo vital.  

Según Portellano y García (2014) la atención es vista 

como un mecanismo de acceso a la cognición, funcionando 

como un sistema de filtraje para focalizar, seleccionar, 

priorizar, procesar y supervisar la información que recibi-

mos de estímulos internos y externos; es decir, la atención 

es un estado de activación adecuado que nos permite se-

leccionar y priorizar eficazmente la información que 

deseamos procesar, favoreciendo al control voluntario y 

consciente del comportamiento (Rueda, Conejero y Gue-

rra, 2016). 

Existen diferentes tipos de atención, los cuales cabe la 

pena mencionar, dado que cada uno de ellos, permite com-

prender las diferentes modalidades atencionales que po-

demos experimentar y cuáles de éstas pueden ser más efec-

tivas para las diferentes situaciones y estímulos a los que 

nos vemos expuestos. Los tipos de atención se describen 

brevemente a continuación en la tabla 1:  

 

Tabla 1 

Modalidades de la atención 
Modalidad Caracterís�cas 

Atención  
Pasiva 

Atención rudimentaria e inespecífica, donde la per-
sona no se enfoca voluntaria e intencionalmente en 
un objeto o situación, al no estar vinculados con ne-
cesidades o interés inmediatos propios. 

Atención  
Ac�va 

Atención consciente, intencionada, voli�va y con 
una u�lidad prác�ca, propiciada por aspectos mo�-
vacionales del sujeto como sus necesidades, deseos 
e intereses.  
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Atención 
 Focalizada 

Atención específica en un único es�mulo con un alto 
nivel de focalización, resis�endo a la fa�ga y las po-
sibles distracciones.  

Atención  
Sostenida 

Atención que consiste en el interés y procesamiento 
de un patrón de estímulos determinados, del modo 
más eficaz durante un espacio de �empo prolon-
gado y sostenido.  

Atención  
Selec�va 

Atención que consiste en mantener una determi-
nada respuesta ante un es�mulo seleccionado, a pe-
sar de que existan otros distractores que de manera 
simultánea compiten entre sí. 
 

Atención  
Alertante 

Atención voluntaria de alto nivel, que consiste en la 
capacidad para cambiar el foco de atención desde 
un es�mulo a otro voluntariamente o ante deman-
das externas, entre varias tareas. 
 

Atención  
Dividida 

Atención que consiste en la habilidad para enfocar-
nos y dar varias respuestas simultáneas a diferentes 
es�mulos al mismo �empo, realizando tareas igual-
mente diferentes ante cada uno de ellos. 

Adaptada de Portellano y García (2014) 

 

De acuerdo con Ristic & Enns  (2015) la etapa preesco-

lar representa un momento de aumento y expansión de las 

demandas atencionales de los niños, incluyendo el interés 

por estímulos simbólicos que requieren de un mayor pro-

ceso perceptivo, esto debido a que según Rueda, Conejero 

y Guerra (2016) las funciones atencionales se desarrollan 

enormemente durante los años preescolares, debido a la 

maduración de estructuras cerebrales implicadas en estos 

procesos,  desarrollo que dota al infante de mecanismos 

atencionales necesarios para ejercer con mayor eficacia la 

regulación de los pensamientos, las emociones y los actos.  

Sobre la atención en los niños preescolares, algunos 

estudios como el de DiCarlo, Baumgartner, Ota & Geary 
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(2016) sugieren que los niños atienden sostenidamente du-

rante un período de tiempo más largo cuando se pro-

mueve la autonomía para elegir entre varias opciones, en 

este sentido, podemos relacionar los procesos de atención 

sostenida y selectiva con el desarrollo de otros procesos 

como la autonomía que se van desarrollando durante esta 

etapa, conforme se van madurando áreas y funciones cere-

brales.  

Entre tanto, otros estudios de revisión como el de 

Henderson & Wilson (2018) concluyen que los procesos 

atencionales como los cambios de atención y la flexibilidad 

afectiva pueden apoyar interacciones recíprocas y compe-

tentes de los niños con sus compañeros, optimizando el 

desarrollo social y emocional de los niños, especialmente 

aquellos con dificultades en el control inhibitorio, lo cual 

se podría relacionar con procesos de las funciones ejecuti-

vas que durante la etapa preescolar se encuentran en desa-

rrollo e incremento.   

En resumen, la atención es una función cognitiva en 

la que influyen diferentes factores como la percepción, la 

emoción, la inteligencia, la memoria y la motivación, prin-

cipalmente la motivación intrínseca y voluntaria, incluido 

el nivel de alerta que posee el individuo (Paternina, Rodrí-

guez, Sibaja & Morales 2019), lo cual permite asegurar que 

la integración de procesos emocionales y motivacionales 

pueden incidir en la atención de los niños.  

 

Integración de las emociones, la motivación y la atención 

en el aprendizaje virtual de niños preescolares 

 

Los niños se están viendo inmersos en entornos vir-

tuales que incluyen juegos con sorpresas, fantasías, 
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emociones e intereses (Li, 2018) y las nuevas tecnologías 

representan actualmente un componente ambiental en el 

que los infantes se mueven, crecen y desarrollan (Martí-

nez, 2011), por lo cual se ha visto una mayor tendencia a la 

introducción de  la tecnología en la educación (Paniagua-

Esquivel, Calderon, Alfaro y  Fonaguera-Trías, 2013), invo-

lucrándolas incluso en los procesos de enseñanza y apren-

dizaje de los más pequeños.  

De acuerdo con Salvador, Bezerril, Mariz, Fernandes, 

Martins & Santos (2017) esta integración de las TIC en el 

aprendizaje ha reducido significativamente la barrera de la 

educación innovadora, ayudando a superar las restriccio-

nes de tiempo y espacio de los modelos de enseñanza tra-

dicionales, por lo que la incorporación de innovaciones 

tecnológicas en la educación se ha constituido como una 

realidad y un requisito para los entornos de enseñanza. 

En este sentido, la utilización de herramientas tecno-

lógicas para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de los niños y niñas, no debe verse negativamente (Cor-

doba-Castillon y Ospina-Moreno, 2019), sino que debe em-

pezar a contemplarse como un recurso innovador para que 

aumenten sus destrezas y competencias, dado que la in-

corporación y uso de las TIC está siendo vista como uno 

de los múltiples factores asociados al adecuado desarrollo 

de las dimensiones del ser humano y las competencias ne-

cesarias para ejercer su ciudadanía (Briceño-Pira, Flórez-

Romero y Gómez-Muñoz, 2019).  

Por tanto, es de vital importancia considerar aspectos 

que pueden influir en que tantos niños como padres, no 

vean las nuevas tecnologías como un elemento crucial para 

una mejor educación, encontrándose dentro de estos as-

pectos, las emociones y la motivación, las cuales pueden 
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incidir en el mantenimiento de la atención durante las cla-

ses virtuales, debido a que éstos son factores de gran im-

portancia e incidencia en los procesos de enseñanza-apren-

dizaje.  

De acuerdo con algunos estudios realizados, las emo-

ciones positivas se han asociado con la motivación, la aten-

ción y el rendimiento académico de los niños pequeños, tal 

como lo evidencian Kwon, Hanrahan & Kupzyk (2017) 

quienes por medio de una investigación en la que exami-

naron la asociación entre la expresión y regulación  de 

emociones positivas como la alegría y emociones negativas 

como la tristeza y la ira con el funcionamiento académico, 

la motivación, el compromiso y logro, encontraron que la 

alegría se asoció positivamente con un buen funciona-

miento académico, contraria a la ira que se asoció inversa-

mente, es decir, se encontró que las emociones negativas 

pueden afectar el rendimiento académico y el interés por 

las clases.  

En este sentido, resulta importante que los padres 

conversen con los niños acerca de sus emociones, para que 

éstos logren tener una mayor compresión y regulación de 

estas, promoviendo las emociones positivas en función de 

mejorar su interés y rendimiento durante el desarrollo de 

su formación académica, especialmente, en la actualidad 

bajo el apoyo de las nuevas tecnologías. Se ha encontrado 

que la comprensión de las emociones en los niños es una 

de las mejores predictores de su bienestar psicológico, de 

sus competencias prosociales y sus logros escolares, siendo 

el diálogo un factor favorecedor para su compresión (Pons 

et al., 2019), lo cual contribuye a su regulación y con esto a 

su atención y éxito escolar.  
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Entre tanto, otros estudios, vinculados a aspectos de 

la motivación intrínseca, han encontrado que factores mo-

tivacionales como el desafío, la competencia, la curiosidad, 

el  disfrute, el reconocimiento, entre otros, favorecen el in-

terés y el aprendizaje de la lectura en los niños (Altun, 

2019), mientras que la autonomía promueve la felicidad en 

la primera infancia, (Wu, Zhang, Guo & Gros-Louis, 2017), 

lo cual podría ser beneficioso para despertar el interés y la 

motivación de los estudiantes durante el transcurso de las 

clases virtuales donde comparten un espacio remoto con el 

docente y una interacción más continua con los padres.  

Por otra parte, otros estudios vinculados a la motiva-

ción extrínseca han evidenciado que  las creencias de los 

padres sobre los niños acerca de su interés, competencia, 

persistencia, esfuerzo y compromiso cognitivo pueden in-

fluir en la alfabetización temprana de los niños (Saçkes, 

Işıtan, Avci & Justice, 2015), es decir, las creencias positivas 

de los padres sobre sus hijos con relación a estos aspectos 

pueden ayudarle a potencializar las habilidades de alfabe-

tización temprana, despertando la motivación intrínseca 

de dominio de los niños, motivación que también puede 

despertarse por medio del discurso paternal acompañado 

del juego, tal como lo evidencia Sawyer (2017) quien en-

contró una relación positiva entre el discurso lúdico jugue-

tón y desarrollo de la motivación intrínseca de dominio re-

lacionada con la persistencia y el desempeño de los niños 

pequeños.  

Por lo anterior, se destaca el papel importante de la 

motivación intrínseca de dominio en los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje de los niños, debido a que influyen en 

el desarrollo de habilidades de lectura y alfabetización 

temprana, así como a la promoción del compromiso y el 
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logro, lo cual podría ser un gran factor que influya en el 

interés y rendimiento académico de los niños, tanto en en-

tornos presenciales como virtuales.  

Con respecto a la atención de los niños en los entornos 

virtuales, diversos estudios respaldan que el uso de las 

nuevas tecnologías puede ser atrayente para los niños, 

como lo aseguran Flynn, Wong, Neuman & Kaefer (2019) 

quienes estudiaron cómo los soportes pedagógicos basa-

dos en pantalla, es decir, en el uso de las TIC, influían en 

la atención de los niños preescolares, encontrando que los 

niños atendían más a las personas que a los objetos, así 

como a las conversaciones en pantalla. Por otra parte, 

Oranç & Küntay (2019) descubrieron que el uso de las TIC 

en las clases de los niños, basadas en realidad aumentada, 

puede apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

los preescolares al atraer su atención hacia el material de 

aprendizaje y alentarlos a reflexionar sobre su contenido 

poniendo a prueba lo aprendido.  

Entre tanto, Lai, Ang, Por & Liew (2018) integraron la 

nuevas tecnologías en la educación por medio de un 

aprendizaje basado en juegos, acompañado de voz y ges-

tos para el aprendizaje escolar de colores y formas en niños 

preescolares, encontrando que este tipo de tecnologías que 

integran el juego, con aspectos emocionales como la voz y 

los gestos,  son atractivos y mejoran la experiencia y el ren-

dimiento académico de los niños preescolares; Mientras 

que Desoete, Praet, Van de Velde, De Craene & Hantson 

(2018) investigaron el efecto del uso de manipuladores vir-

tuales para mejorar las habilidades matemáticas tempra-

nas en estudiantes de preescolar, cuyos hallazgos eviden-

cian que este tipo de tecnologías en la educación favorece 

al desarrollo temprano de competencias matemáticas en 
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preescolares, teniendo un mayor efecto en niños empáti-

cos, pensadores, persistentes, soñadores, rebeldes y pro-

motores, lo cual da cuenta de la importancia de promover 

emociones positivas y motivaciones intrínsecas en los ni-

ños, para lograr que éstos atiendan y obtengan el mayor 

provecho posible de las TIC.  

Estos estudios son una muestra de que, si bien las tec-

nologías son útiles para el mantenimiento de la atención y 

el aprendizaje de diferentes competencias académicas de 

los niños, los recursos tecnológicos deben acompañarse de 

una experiencia donde la interacción, las emociones y la 

motivación estén presentes, más allá del contenido, dado 

que estos aspectos pueden ser cruciales para mantener 

atentos a los pequeños y lograr el éxito en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Desde esta perspectiva se propone un modelo integra-

dor de las emociones, la motivación y la atención que 

puede ser útil tanto para padres como para los docentes, a 

la hora de acompañar a estos pequeños durante el desarro-

llo de las clases virtuales, que se han convertido en una he-

rramienta de contingencia frente a limitantes que impiden 

el desarrollo presencial de la formación académica, pero a 

su vez un recurso importante para potenciar el aprendizaje 

de los niños.  

En este orden de ideas, se presenta la triada para el 

mantenimiento de la atención y el aprendizaje virtual de 

niños preescolares, la cual se presenta en la figura 1 y se 

describen a continuación a cada uno de los componentes:  
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Figura1. Triada para el mantenimiento de la atención y el aprendizaje vir-
tual de niños preescolares. Elaboración propia 

  

A. Promover emociones positivas en los niños preescolares 

Las emociones positivas, como la alegría y la empatía 

tal como lo respaldan los estudios de Kwon, Hanrahan & 

Kupzyk, (2017) y Desoete, Praet, Van de Velde, De Craene 

& Hantson (2018) descritos anteriormente, son una herra-

mienta importante para promover la motivación y la aten-

ción de los niños y niñas, en las clases, beneficiando el 

aprendizaje virtual de los niños, en este sentido, tanto a pa-

dres como a docentes, se les recomienda promover este 

tipo de emociones en los niños, para que consideren las 

clases remotas con el uso de las TIC como una experiencia 

divertida y de gran apoyo para su aprendizaje, sintiéndose 
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apoyados y entendidos por sus padres y profesores; por 

tanto, se deben evitar las creencias y las expresiones nega-

tivas acerca de estas clases en presencia de los niños y con-

trario a esto, se invita al dialogo lúdico con los niños en 

función de hacerle entender la importancia de las nuevas 

tecnologías para el desarrollo de nuevos conocimientos.  

 

B. Propiciar la motivación intrínseca de los niños  

Considerando los estudios de Brody et al. (2018), Al-

tun (2019) y (Wu, Zhang, Guo & Gros-Louis (2017), que 

demuestran la importancia y la influencia de la motivación 

intrínseca en los niños y niñas, para mantener el interés por 

las actividades académicas y lograr éxito académico y so-

cial, se invita tanto a padres como a docentes a propiciar 

espacios de autonomía, compromiso, desafío, curiosidad y 

creatividad en los niños durante las clases virtuales, que 

les permitan despertar su motivación intrínseca de domi-

nio, para que se interesen mucho más por el aprendizaje 

virtual y desarrollen otras competencias como la indepen-

dencia, la persistencia y la orientación al logro, lo que a su 

vez influya en el mantenimiento de su atención durante el 

transcurso de las jornadas académicas en entornos virtua-

les y el mayor aprovechamiento de las mismas.  

 

C. Estimular la atención sostenida y selectiva  

Teniendo en cuenta las investigaciones realizas por 

DiCarlo, Baumgartner, Ota & Geary (2016) y Paternina, 

Rodríguez, Sibaja &  Morales (2019) con respecto a la im-

portancia de promover  y estimular las modalidades de 

atención sostenida y selectiva, tanto en entornos presencia-

les como virtuales, se sugiere a padres y profesores invo-

lucrados en educación infantil, llevar a cabo acciones 
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orientadas hacia el mantenimiento de estos tipos de aten-

ción, considerando la importancia de las interacciones du-

rante el desarrollo de las clases y lo interactivo y dinámico 

de los materiales pedagógicos de apoyo para las activida-

des académicas, dando un papel protagónico a la lúdica y 

el juego, debido a que son recursos de gran impacto en los 

niños, que generan un mayor interés en ellos, lo cual se tra-

duce en una mayor atención a estos estímulos por un 

tiempo más prolongado y más efectivo.  

A lo largo de este capítulo se pudo apreciar cómo se 

desarrollan y promueven diferentes procesos cognitivos y 

afectivos en los niños preescolares, como lo son las emo-

ciones, la motivación y la atención, los cuales de forma in-

tegrada resultan ser una poderosa herramienta para lograr 

el éxito académico de los pequeños, tanto en la formación 

tradicional como en la actual formación a través de las TIC.  

En este sentido, se resumen a continuación los princi-

pales aspectos de este capítulo:  

a) La comprensión y regulación de las emociones en 

niños, es un factor importante que se relaciona con una me-

jor adaptación al entorno, una adecuada salud mental y un 

buen rendimiento académico.  

b) La motivación es un factor determinante para im-

pulsar a los infantes, hacia el aprendizaje significativo, que 

no solo está ligado a aspectos académicos, sino también al 

desarrollo de competencias sociales.  

c) La atención es una función cognitiva en la que in-

fluyen diferentes factores como la percepción, la emoción, 

la inteligencia, la memoria y la motivación, los cuales favo-

recen el aprendizaje de los niños en la etapa preescolar.  

d) La integración de emociones positivas como la ale-

gría y la empatía, junto con la motivación intrínseca de 
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dominio y la estimulación de la atención sostenida y selec-

tiva en los niños preescolares, es una potente herramienta 

que favorece al aprendizaje virtual a través de las TIC, 

cuando éstas se combinan también con el diálogo, las in-

teracciones sociales, el juego y la lúdica, que resultan ser 

aspectos de gran interés para que los niños pequeños man-

tengan la disposición en las clases virtuales y puedan sacar 

de éstas el mayor provecho posible.  

Seguidamente, se recomienda tanto a docentes como 

a padres, pero especialmente a estos últimos, seguir cada 

una de las sugerencias depositadas en este capítulo, para 

ayudar a sus hijos a afrontar el uso e inclusión de las nue-

vas tecnologías en la educación, teniendo en cuenta que su 

influencia y sus creencias respecto a las capacidades y 

competencias de sus hijos, es sumamente importante para 

que ellos experimenten emociones positivas, despierten la 

motivación intrínseca y mantengan la atención sostenida y 

selectiva durante el desarrollo de las clases virtuales.  
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PARTE II 

USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIóN  

PREESCOLAR 

 

 

En esta segunda parte, se realiza una descripción de-

tallada sobre la inclusión de las TIC en la educación de los 

niños preescolares, presentando diferentes estrategias y re-

cursos tecnológicos como la gamificación y el uso de apli-

caciones que pueden apoyar el desarrollo de la formación 

académica en la primera infancia.  
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Inclusión de las TIC en la Educación Infantil 

 

Los sistemas educativos están constantemente experi-

mentando cambios, propiciados en gran parte por  la ace-

lerada revolución tecnológica y el desarrollo de las Tecno-

logías de la Información y Comunicación (TIC), que favo-

recen una nueva concepción de las relaciones tecnología-

sociedad y son determinantes en la relación tecnología-

educación (Montes, Lara y Pérez, 2017), haciendo inevita-

ble la integración de la tecnología en la educación que ace-

lera el acceso a la información en los sistemas educativos 

(Turgut, Tunga & Kişla, 2016).  

En sentido, de acuerdo con Beceril-Treviño y Serdan-

Ruiz (2017) las TIC se están convirtiendo en un elemento 

clave en el sistema educativo, debido a que su utilización 

y las posibilidades que ofrecen para diseñar entornos in-

teractivos de formación, con amplia información disponi-

ble, flexibilidad y diversidad de sistemas simbólicos que 

son capaces de movilizar, hacen que el docente y el estu-

diante asuman roles distintos a los que desempeñan en la 

educación tradicional.   

La inclusión y utilización de estas nuevas tecnologías 

en la educación son un fenómeno cada vez más impor-

tante, dado que ha transformado las metodologías peda-

gógicas, haciendo entender al profesor que no solo debe 

saber de pedagogía y estrategias de aprendizaje, sino tam-

bién sobre las tecnologías emergentes y los recursos digí-

tales en todas sus modalidades, así como el uso y carácter 

de éstas en la educación (Oviedo, Álvarez y Barajas, 2016), 

especialmente las que pueden ser de gran utilidad ante si-

tuaciones de contingencia como el covid-19.  
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Sobre este tema, Castañeda, Carrillo y Quintero, 

(2013) al igual que Montes, Lara y Pérez (2017) afirman que 

la inclusión de la tecnología en la educación no es algo 

nuevo, teniendo en cuenta que desde tiempo atrás, recur-

sos tecnológicos como la televisión, la videocasetera, el au-

dio, entre otras, han sido incorporados y frecuentemente 

usados por los profesores para desarrollar sus prácticas 

educativas.   

Sin embargo, Bolaño-García (2017) asegura que estas 

tendencias educativas derivadas de la globalización han 

hecho inevitable la modernización de los sistemas educa-

tivos por medio de la inclusión de las TIC interactivas con 

contenido multimedia que proporcionan oportunidades 

amenas para los niños potencien su desarrollo cognitivo 

desde la primera infancia. A estas herramientas, dado que 

los niños contemporáneos viven en el entorno digital y 

desarrollan rápidamente la habilidad natural para emplear 

estas tecnologías (Annarumma, Tedesco & Vitale, 2018).  

Por tanto, en la actualidad dentro del trabajo y los 

equipos pedagógicos de apoyo en la educación infantil se 

introducen intensivamente tecnologías innovadoras 

(Sarzhanova, Romanenko & Zatyneyko, 2018), teniendo en 

cuenta que de acuerdo con Quiñones-Wilches y Gonzalez- 

Payares (2019) es idóneo que desde la infancia, los ciuda-

danos de este mundo digital estén familiarizados con la 

tecnología para aprovechar todo su potencial, especial-

mente en el ámbito educativo, siendo el nivel de educación 

preescolar un contexto propicio para su introducción, de-

bido a la curiosidad, la creatividad, y la adaptabilidad de 

los niños en esta etapa, que favorecen el desarrollo de ha-

bilidades y competencias tecnológicas. En este sentido, 

dentro de las diversas herramientas tecnológicas 
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utilizadas en la educación Infantil encontramos los softwa-

res educativos, los ambientes virtuales colaborativos, los 

juegos, los multimedia interactivos, entre otros (Esquivel y 

Paniagua, 2010).  

Sin embargo, el uso de las TIC en las prácticas educa-

tivas en el nivel preescolar tampoco es algo nuevo. Aun 

así, cuando se trata de la incorporación de las tecnologías 

en la educación infantil no se puede considerar solo a los 

niños, sino todo su entorno y al uso de éstas dentro y fuera 

de las aulas, debido a que son un elemento a tener en 

cuenta en el proceso educativo de preescolares, porque 

pueden influir en las dimensiones físicas, psicológicas y 

sociales de estos infantes (Serna-Tuya, González-Calleros 

y Navarro-Rangel, 2018). 

Por tanto, según López-Chanez, Casique-Guerrero y 

Ferrer-Guerra (2018) la integración de las TIC en el prees-

colar es un tema que está generando interés investigadores 

sobre diferentes aspectos al respecto, debido a que las TIC 

producen modificaciones en las competencias de los pro-

fesores, en el proceso educativo, en la transición de la cul-

tura escrita a la cultura digital, la disponibilidad de conte-

nidos y escenarios de aprendizaje y la generación de evi-

dencias que permitan refutar con argumentos científicos 

las resistencias hacia las tecnologías.   

Dentro de este cuerpo de investigación acerca de la in-

clusión de las TIC en la educación preescolar, que dan fe 

del impacto de las mismas en este nivel educativo, se en-

cuentran estudios relacionados con el uso de videojuegos 

y software interactivos con contenido lúdico en la forma-

ción preescolar, que evidencian que el uso de estas herra-

mientas tecnológicas puede convertirse en un factor posi-

tivo que promueve y mejora el proceso de aprendizaje de 
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estos niños (Córdoba Castrillón y Ospina-Moreno, 2019; 

Li, 2018); entre tanto otros estudios revelan que el uso de 

manipuladores virtuales favorece el éxito de los niños y ni-

ñas, en tareas de matemáticas (Desoete, Praet, Van de 

Velde, De Craene y Hantson, 2016), por otra parte también 

se ha encontrado que recursos educativos móviles tecnoló-

gicos para el aprendizaje de competencias lógico-aritméti-

cas y de lectoescritura han demostrado ser eficientes en el 

desarrollo de estas habilidades en la etapa preescolar (Ló-

pez-Chanez, Casique-Guerrero y Ferrer-Guerra, 2018). 

Finalmente otra investigación han permitido concluir 

que en el mundo de las tecnologías digitales, los educado-

res de los primeros años deberían reexaminar la forma en 

que los niños aprenden y organizar sus entornos de apren-

dizaje para sacar el mayor provecho posible de las herra-

mientas tecnológicas tanto en el aula como en la casa (Pa-

laiologou, 2016), lo que resalta la importancia de que las 

instituciones y sus docentes diseñen e implementen nue-

vas estrategias curriculares usando las TIC en la formación 

de estos niños, las cuales puedan también ser útiles ante 

situaciones de resguardo como el Covid-19.  

 

El Uso de la Gamificación y Aprendizaje Basado en 

Juego en Educación Preescolar: Incorporación de nuevas 

Metodologías y técnicas 

 

Una de las prácticas pedagógicas más arraigadas y re-

presentativas en la educación preescolar, está relacionada 

con el juego. Son los docentes que trabajan en los niveles 

iniciales, los que, desde siempre, han trabajado e incorpo-

rado, dinámicas, juegos y actividades lúdicas que les 
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ayuden y permitan desarrollar y potenciar los aprendiza-

jes en sus estudiantes. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha ido per-

meando de a poco y cada vez con mayor profundidad los 

procesos educativos, incorporando nuevas herramientas y 

metodologías. Pérez, Mortis, García y Hierro (2019), men-

cionan al respecto que:  

La integración de las TIC a las aulas implica un cam-

bio en el modelo educativo, dando el paso de uno cen-

trado en la enseñanza, a otro que gira en torno al 

aprendizaje. La incorporación de las TIC en las aulas 

de educación primaria demanda no solo incluir mejo-

res recursos educativos, más atractivos y motivantes, 

sino que propician la adquisición de algunas compe-

tencias digitales y la habilidad de procesamiento de 

información, y sobre todo un mejor desarrollo cogni-

tivo gracias a la función informativa, transmisora e in-

teractiva de los recursos TIC (Area, 2009; Gómez y 

Macedo, 2010; Castañeda, Carrillo y Quintero, 2013, 

p.61).  

La irrupción de las nuevas tecnologías ha significado, 

a su vez,  generar nuevos escenarios para nuestros profe-

sores, y con ello nuevos retos y desafíos,  todo compleji-

zado aún más por la crisis sanitaria que ha afectado a todos 

los países y que ha obligado a los sistemas educativos, y 

muy en particular a los centros educacionales y sus docen-

tes, a trabajar en entornos virtuales (espacio que resulta 

desconocido para la generalidad de los profesionales de la 

educación) e incorporar nuevas herramientas metodológi-

cas para una nueva realidad que llegó para quedarse y que 

tensiona  la profesión, obligándola a adecuarse de manera 

rápida y eficiente a este nuevo mundo, marcado por el uso 

LAS TECNOLOGÍAS Y EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 



EN LA NUEVA NORMALIDAD DE PANDEMIA POR EL COVID-19 | 73  

de las tecnologías desde la más temprana edad, Manzana-

res (2020) señala  que: 

El docente del siglo XXI se enfrenta a la tarea de ci-

mentar el capital más importante que toda sociedad 

ostenta: las personas. Optimizar el empleo de los re-

cursos que nos brinda la red, conjugando todo su po-

tencial al servicio –y las necesidades– del saber que 

demandan los nuevos paradigmas profesionales, res-

ponde tan solo parcialmente, a la reestructuración que 

enfrenta esta brecha. También lo es la asunción de ro-

les tangencialmente dispares en la era de la respuesta 

inmediata. En este sentido, se espera que el docente 

orqueste el camino del aprendizaje adoptando un rol 

de guía, incentivando la curiosidad de su alumnado y 

generando conocimiento a partir de la reflexión crítica 

(p.272).  

Es en este contexto, que el Aprendizaje Basado en 

Juego (ABJ) y la Gamificación, toman un nuevo sentido. Se 

vuelven, a su vez, un recurso que debe ser prioritario en 

educación, por la importancia que tienen los objetos tecno-

lógicos en la vida de los niños, la edad más temprana: ce-

lulares, IPAD, Tablet o un computador portátil. Lo ante-

rior, ha llevado a tener que diversificar las estrategias, me-

todologías, recursos y actividades, generando nuevas 

oportunidades y formas innovadoras de lograr que nues-

tros estudiantes, independiente de su edad, logren apren-

dizajes. 

Se puede pensar que el ABJ y la gamificación son lo 

mismo, sin embargo, existen elementos diferenciadores. 

La gamificación, por un lado, considera y utiliza las estra-

tegias que emanan de los espacios de video-juegos existen-

tes en la red (Escape Room, es un ejemplo de uso en el aula 
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que se ha estado utilizando asiduamente), y tiene como ob-

jetivo fomentar la motivación y el interés por aprender. 

Esto se logra a través de: narrativas con historias entrete-

nidas y cautivantes, algún tipo de premio y con una clasi-

ficación en cuanto a lugares o ranking en que pueda ir que-

dando como jugador y que son parte de la capacidad de 

innovación y elaboración del docente. La gamificación en 

concreto es una técnica que utiliza el docente, debido a que 

lo que busca es aumentar la motivación valiéndose de una 

serie de recursos intencionados, tal como lo menciona, 

Toukoumidis y Romero (2018):   

Incluir este tipo de interacciones requiere una mayor 

planificación de estrategias didácticas, mayor es-

fuerzo creativo por parte de los educadores y estar 

continuamente actualizados de las potencialidades 

que brindan todos los entornos, herramientas, aplica-

ciones, plataformas y modalidades para desarrollar 

este tipo de experiencias de aprendizaje significativo 

en el aula (p.62).  

Por otra parte, tenemos el ABJ, que constituye una he-

rramienta metodológica en sí misma, debido a que con-

lleva la estructuración de una estrategia didáctica y de la 

implementación de recursos por parte del docente, para 

que el estudiante pueda trabajar y lograr el resultado de 

aprendizaje. Zabala, Ardila, García & Benito-Crosetti 

(2020) al respecto expresan que … el aprendizaje basado 

en juegos se convierte en un método prometedor para pro-

porcionar situaciones de aprendizaje altamente motivado-

ras a los estudiantes. A través de una combinación de jue-

gos, resolución de problemas, aprendizaje situado y desa-

fíos, “el aprendizaje basado en juegos puede ayudar a los 

estudiantes a construir conocimiento desde la 
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ambigüedad, la complejidad, la prueba y el error” (p.15).  

Por definición, el ABJ, promueve innovaciones y recreacio-

nes de juegos existentes y que el profesor adapta para po-

der desarrollar una temática concreta en una clase deter-

minada y por lo mismo, es más rígida y focalizada.   

Resulta relevante en este punto, explicitar qué es 

clave, para un docente que quiera trabajar bajo la modali-

dad del ABJ, el incluir la gamificación dentro de su pro-

puesta metodológica, lo cual implica una profunda refle-

xión, en cuanto a escoger aquellas actividades y aplicacio-

nes que tributen de mejor forma al resultado de aprendi-

zaje esperado. Es importante utilizar esta estrategia de en-

señanza en forma articulada y consistente, tal como se apli-

can otras metodologías activas, como puede ser el Apren-

dizaje Basado en Proyecto, Estudios de casos o Aprendi-

zaje Cooperativo. De esa manera se contribuirá de mejor 

manera al propósito establecido y se alejará de la gran 

queja que expresan algunos críticos sobre el uso de la ga-

mificación, que la consideran una mera instancia de diver-

sión, desviada de la intencionalidad pedagógica y de los 

contenidos y aprendizajes que se quiere lograr.  Así, desde 

esta mirada, un docente con una o varias metodologías de-

finidas, puede gamificar un módulo o asignatura com-

pleta, sin que esto signifique para nada estar jugando todo 

el tiempo o lesionar el logro de los aprendizajes. 

En los últimos años, ha crecido notablemente los re-

cursos y aplicaciones para trabajar tanto la Gamificación, 

como el ABJ. Les mostramos algunos de ellos: 
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 Aplicaciones para utilizar la gamificación  

 

ClassDojo: Esta App es una plataforma que permite de 

manera entretenida y fácil establecer una comunicación 

entre los diferentes actores de la comunidad escolar (Pa-

dres, docentes, estudiantes) a través de diferentes recursos 

(videos, chat, fotos, entre otros). 

Kahoot: Es una herramienta por la que el profesor crea 

concursos en el aula para aprender o reforzar el aprendi-

zaje (Instituto de innovación Universidad Francisco de Vi-

toria, 2021).   

Minecraft: Education Edition. Herramienta de Gamifi-

cación muy utilizada por los docentes en el mundo, que 

busca desarrollar la creatividad, la colaboración y la reso-

lución de problemas  

Duolingo: Aplicación divertida y fácil de utilizar para 

aprender idiomas 

Socrative: Esta App, permite gestionar la participación 

de los estudiantes en una clase en tiempo real.  

Elever: Aplicación que aporta a los docentes variados 

recursos para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. 

Icuadernos: App, de fácil uso para niños en edad prees-

colar y que les ayudará a practicar diferentes disciplinas, 

ayudando a su desararollo intelectual y motriz. 

 

Aplicaciones para utilizar aprendizaje basado en juego 

 

Writing wizard: App que permite a los niños de hasta 

3 años aprender a dibujar la letra imprenta. 

Time’s up Kids: Juego de cartas para niños de hasta 4 

años 
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Marco Polo Weather Media: Esta es una App, muy en-

tretenida y simple de usar. Para niños de hasta 4 años, que 

busca poder descubrir el clima y sus elementos.  

Speed Colors: Juego de cartas para memorizar los colo-

res, ideal para niños de hasta 5 años. 

Arbolabc: Recurso web que está orientada para niños 

de 3 a 10 años, con una gran variedad de recursos para 

desarrollar el ABJ. 

Tangram: Buena y fácil de usar esta herramienta, es 

para elaborar y desarrollar puzles. 

El trabajo en ambientes virtuales de aprendizaje y el 

uso de herramientas Tics, irá cobrando cada vez más rele-

vancia, porque para las nuevas generaciones los recursos 

tecnológicos y los entornos virtuales son los espacios que 

sienten cómodos y en los que les resulta más motivador 

tener experiencias sociales o de aprendizaje. Los centros 

educativos y los docentes no pueden quedar al margen de 

esta realidad. Tienen que ser capaces de adaptarse y de in-

corporar nuevas nomenclaturas, herramientas, recursos y 

conocimientos, que les permitan enfrentar sus procesos pe-

dagógicos desde este nuevo paradigma, sin olvidar que 

nuestra labor es preparar a los niños y niñas para enfrentar 

un futuro incierto, que hoy en día resulta difícil imaginar. 

Esto conlleva un gran desafío para cada uno de los que 

participan de los procesos formativos.  Urquijo, Álvarez y 

Peláez, (2019), son categóricos frente al rol de los profesio-

nales de la educación, explicitando que: 

Los docentes deben tomar conciencia de la responsa-

bilidad que lleva consigo ser formadores en esta 

época; no se puede educar en el siglo XXI con meto-

dologías del siglo XX, se está ante un mundo 
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globalizado, cambiante y dinámico que demanda 

nuevos conocimientos y habilidades (p.40). 

La incorporación de herramientas como la Gamifica-

ción y el Aprendizaje Basado en Juego (ABJ) al arsenal pro-

fesional del profesor, sin duda va a ayudar a cumplir el 

mandato de preparar a los niños para el desafiante siglo 

XXI. Es importante, sin embargo, adoptar estos recursos de 

manera inteligente, teniendo claro que las tecnologías son 

un medio y no un fin en sí mismo. Para que cumplan su 

propósito lo más importante es utilizarlas con un propó-

sito pedagógico claro, teniendo a la vista el currículo y los 

resultados de aprendizaje que se quiere lograr alcanzar, 

sin que ello vaya en menoscabo de la diversión y la felici-

dad del niño y la niña. 

 

Estrategias de estimulación de la motricidad durante las 

clases virtuales a través de las TIC 

 

En estos tiempos, es bien sabido que los sistemas edu-

cativos se encuentran en un proceso de reinvención como 

consecuencia de la crisis actual por el covid-19 y así mismo 

como consecuencia de las transformaciones de carácter so-

cial y cultural que se están dando en la actualidad (Rodrí-

guez Aceituno y Hernández Pina, 2018). Estas nuevas con-

sideraciones que se están teniendo en cuenta, no han de-

jado de lado a la educación inicial, sobre todo porque en 

estos primeros años de vida los niños logran importantes 

avances en todas las áreas del desarrollo, sobre todo esti-

mulados por actividades sensoriales y motrices que van 

orientando su conducta refleja, controlada y voluntaria, es-

pecialmente de los movimientos (Pérez Constante, 2017), 
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de allí que la estimulación de la motricidad que resultar ser 

un aspecto crucial en esta etapa del ciclo vital.  

De acuerdo con García-Marín y Casabella (2020) “la 

motricidad forma parte de la esencia humana desde que 

nacemos y constituye la puerta de acceso a la gran mayoría 

de los aprendizajes que ocurren durante los primeros años 

de vida” (p.437), en este sentido, resulta relevante para la 

consolidación de otras áreas del desarrollo, teniendo en 

cuenta que lograr un adecuado desarrollo motor en la 

etapa infantil influye positivamente en otras dimensiones 

del ser humano como la dimensión biológica, cognitiva, 

afectiva, social y psicológica (García-Marín y Fernández-

López, 2020), destacándose dentro de esta última, el desa-

rrollo psicomotriz, el cual “integra las interacciones cogni-

tivas, emocionales, simbólicas, y sensorio-motrices en la 

capacidad de ser y expresarse en un contexto psicosocial“ 

(Salazar Quinatoa & Calero Morales, 2018, p.1). 

En este sentido, ante los nuevos retos y desafíos de la 

educación preescolar que den respuesta a una adecuada 

formación desde ambientes remotos, dada la situación del 

covid-19 y considerando que la educación infantil resulta 

ser un espacio esencial para el desarrollo físico y motriz 

(Viciana Garófano, Cano Guirado, Chacón Cuberos, Padial 

Ruz y Martínez Martínez, 2017), se hace necesario integrar 

las TIC al contexto educativo en los ambientes preescola-

res, para que a través de ellas, desde la distancia, no solo 

se dé continuidad a la formación académica de los niños, 

sino también para seguir impulsando su desarrollo motriz, 

dado que “la introducción de las Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación en la educación, ha permitido 

desarrollar recursos didácticos” (Sánchez et al., 2018, p. 

288). 
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Estos recursos dinámicos, han permito el surgimiento 

de nuevas propuestas de enseñanza-aprendizaje a partir 

de las nuevas tecnologías, entre ellos las clases por video-

conferencia, y el uso de teléfonos inteligentes para el desa-

rrollo de actividades pedagógicas que permitan la estimu-

lación motriz, teniendo en cuenta que los smartphones 

permiten capturar fotos, reproducir y realizar videos, edi-

tarlos y hacer montajes con los mismos (Carriedo Cayón, 

2017), lo cual ha permitido, incluso el desarrollo de ideas 

creativas como los retos en redes sociales, muchos de los 

cuales han sido integrados en las aulas escolares (Sotoca 

Orgaz, Arévalo Baeza y Álvarez de Sotomayor Merino, 

2017), especialmente en estos tiempos donde prima la edu-

cación a distancia.  

Respecto a estos retos y otras actividades lúdicas y pe-

dagógicas orientadas a la estimulación y desarrollo motriz 

desde los entornos remotos, instituciones de educación ini-

cial como el colegio Araguaney de Venezuela han imple-

mentado estrategias para trabajar con los niños desde casa, 

estas áreas del desarrollo, que a su vez impacten en las de-

más áreas, considerado según Pérez Constante (2017):  

En la etapa de educación infantil los niños hallan en 

su cuerpo, el movimiento las principales vías para en-

trar en contacto con la realidad que los envuelve y, de 

esta forma adquieren los primeros conocimientos 

acerca del mundo en el que están creciendo y desarro-

llándose. El progresivo descubrimiento del propio 

cuerpo como fuente de sensaciones, la exploración de 

las posibilidades de acción y funciones corporales, 

constituirán experiencias necesarias sobre las que se 

irá construyendo el pensamiento infantil (p.526). 
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Por tanto, estas revoluciones en materia de educación 

como resultado de la tecnología, han permitido la inclu-

sión de nuevas aplicaciones y el uso de la educación, con-

virtiéndose en una tendencia importante para todos los es-

tudiantes, haciendo más agradable el proceso (Khalilia & 

Alhajhamad, 2018), especialmente desde entornos de 

aprendizaje remotos, en donde los profesores de preesco-

lar y los mismos preescolares resultan ser la vanguardia de 

esta revolución educativa y digital (Fox, Lamb & Diez-

mann, 2016). 

De allí que algunas de las actividades desarrolladas 

por esta institución vayan acompañadas de actividad física 

a través de la educación física virtual, usando las TIC, dado 

que la tecnología y educación física pueden ser convergen-

tes con diversas funciones y formas de utilización (Gonzá-

lez, 2020), siendo una de ellas, la formación virtual para 

niños preescolares en materia de educación física que pro-

mueva la motricidad tanto gruesa como fina, puesto que la 

formación actual en educación física muestra su inquietud 

por adaptarse a las necesidades sociales del siglo XXI para 

responder a los diversos problemas característicos de esta 

época (lleixa, 2017), entre ellas el sedentarismo o inactivi-

dad física, donde los niños también están siendo afectados 

por esta problemática.  

Al respecto, Jiménez Valles y Romero Castillo (2019) 

aseguran: un niño que no se ejercita, está altamente pro-

penso a padecer enfermedades como obesidad, estrés, en-

tre otras y a su vez verse afectada su salud mental, por 

tanto, dentro de algunas de las actividades propuestas por 

Araguaney figuran:  

•  Actividades pedagógicas acompañadas de ejercicio 

físico a través de videoconferencias en compañía de un 
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profesor o instructor que oriente la actividad física de los 

niños desde casa y promueva hábitos saludables y el man-

tenimiento de la actividad física para evitar el sedenta-

rismo y con ellas, consecuencias en la salud física y mental.  

•  Proyectos de manualidad con orientación virtual 

para estimular en el niño destrezas finas, motoras, entre 

ellas el agarre, el recortado, la escritura, entre otras.  

•  Retos virtuales con videos o fotos que evidencien la 

realización de actividades físicas de manera creativa y lú-

dica por parte de los niños, impulsando a su vez la inter-

acción en redes sociales con sus demás compañeros.  

•  El desarrollo de actividades físicas para estimular en 

los niños el reconocimiento de emociones y el autoconoci-

miento de las partes del cuerpo, las cuales permitan a su 

vez la estimulación de su autoconcepto y su desarrollo psi-

cosocial y afectivo.  

Estas actividades han sido incluidas en el currículo ac-

tual de la institución, como una medida de adaptación por 

el resguardo preventivo, bajo la premisa de que la integra-

ción de las TIC en el currículo y en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, se convierte en un instrumento para la 

organización y administración educativa didáctica, que no 

solo sirve como medio para mantener la comunicación 

desde la distancia con los niños, sino también como un me-

dio de expresión (Leo Chicón, Morera Rioja y Rodríguez 

Astorga, 2018), en el que su cuerpo a través de los movi-

mientos, desde casa, vistos a través de una pantalla, tam-

bién puede hablar, expresando incluso el cómo se sienten 

y cómo se encuentra su estado físico y cognitivo durante el 

confinamiento.  

Según Gurcan & Cagiltay (2020) estos actuales entor-

nos dinámicos de aprendizaje desde la distancia ofrecen 
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una experiencia de aprendizaje flexible y cómoda, que per-

miten no solo que el niño desarrolle los contenidos acadé-

micos, sino que además impulse su desarrollo psicomotriz, 

al interactuar con su cuerpo, su mente y su mundo externo 

desde la virtualidad, considerando que esta interacción  

permite al niño “mover su cerebro mediante la imagina-

ción transportándole a un universo en el cual puede sentir, 

investigar, crear, conocer, descubrir y expresar sus emocio-

nes verdaderas “(Mendoza, Analuiza y Lara, 2017, p.80), y 

así mismo, nuevas oportunidades para el desarrollo de ha-

bilidades cognitivas y motrices, que pueden utilizar para 

su posterior ingreso a la educación primaria. 

Sin embargo resultan relevantes considerar los desa-

fíos que implica la incorporación del aprendizaje móvil en 

la cotidianidad de los niños pequeños (Kim & Smith, 2017), 

sobre todo porque “antes de ingresar a la escuela, los niños 

pueden desarrollar una amplia gama de habilidades en el 

hogar o en el preescolar” (Kim & Bacos, 2020, p.1), por 

tanto, estas actividades para el desarrollo motriz a través 

de las tecnológicas de información y comunicación, imple-

mentadas en la institución, han representado en primera 

instancia, un reto para el colegio y la organización curricu-

lar, dado que han promovido la adaptación curricular para 

que sea acorde con el entorno de la virtualidad y así 

mismo, ha impulsado el desarrollo de las plataformas y 

otros medios de comunicación digital de la institución 

para que se ajusten a esta nueva realidad.  

Por otra parte, ha representado un reto para los profe-

sores, quienes han tenido que capacitarse fuertemente en 

el uso de las nuevas tecnologías y han sido gestores, pro-

motores y diseñadores de las propuestas encaminadas a la 

estimulación de la motricidad en los niños desde casa a 
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través de las clases virtuales, procurando siempre mante-

ner la buena actitud y acompañar a los niños y a sus padres 

en este proceso, no sólo para que sigan recibiendo una for-

mación de calidad sino también para que sigan desarro-

llando las diferentes áreas que se han venido mencionando 

(cognitiva, emocional, psicológica, motriz, etc.). 

Además, también ha representado todo un reto para 

los mismos niños y sus padres, quienes han tenido que 

adaptarse a esta nueva modalidad y han puesto toda su 

actitud y compromiso para cumplir con las actividades y 

participar activamente en cada una de las propuestas dise-

ñadas para seguir impulsando el desarrollo motriz de los 

niños, lo cual se ha visto relajado en la creatividad para 

realizar los retos virtuales, la disposición de los papás por 

apoyar a los niños en la realización de los mismos, la mo-

tivación de los niños por participar y el gran valor que le 

han dado a cada una de estas actividades.  

En este orden de ideas, es posible apreciar que estas 

estrategias de estimulación motriz desde entornos remo-

tos, diseñadas por el colegio Araguaney no solo represen-

taron un reto para la institución y sus profesores, sino tam-

bién para los niños y sus padres, sin embargo, han sido de 

gran utilidad y favorecido precisamente al propósito por 

el que fueron diseñadas. Así pues, también conviene des-

tacar las ventajas que tiene para los niños el mantener estas 

actividades de estimulación motriz desde los entornos re-

motos, a partir de la exploración de diferentes autores:  

•  “La adopción y mantenimiento de hábitos saluda-

bles en los niños y sus entornos, como la actividad física, 

favorecen la prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles a largo plazo” (Hernández-Rincón et al., 

2018, p.201). 
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•  Los niños con mayor frecuencia de actividad eviden-

cian una menor preocupación por la imagen corporal y la 

autoestima (Delgado-Floody et al., 2017). 

•  La práctica regular de actividad fisca incrementa y 

mejora procesos cognitivos como la memoria y la atención 

que están estrechamente relacionados con el rendimiento 

académico (Abalde-Amoedo y Pino-Juste, 2016). 

•  La actividad física influye positivamente en el desa-

rrollo psicomotor en niños de educación inicial, impac-

tando en la dimisión cognitiva (López Castiblanco, López 

Blanchard y Herrera, 2019).  

•  La actividad física contribuye a la reducción de sín-

tomas de depresión en niños (Kremer, Elshaug, Leslie, 

Toumbourou, Pa�on & Williams 2014). 

Finalmente, se concluye que el desarrollo de las estra-

tegias de estimulación motriz en los niños preescolares, 

implementadas por la institución Araganey, dan cuenta 

del interés y el esfuerzo de la institución por contribuir al 

desarrollo integral de sus estudiantes, incluso desde la vir-

tualidad, siguiendo lo expuesto por la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS, 2007), tras asegurar que el desarro-

llo motriz en la primera infancia es un aspecto crucial para 

un óptimo bienestar y crecimiento del niño, así como una 

influencia clave para las etapas posteriores de su desarro-

llo.  
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PARTE III 

ADAPTACIONES CURRICULARES  

UTILIZANDO LAS TIC 

En esta última parte del libro, se presenta un abordaje 

conceptual y practico sobre el proceso de adaptación curri-

cular en la educación preescolar desde una perspectiva in-

clusiva y tecnológica, describiendo de manera importante 

la participación de las TIC como un recurso clave para 

desarrollar estrategias que permitan dar continuidad a la 

formación inicial durante periodos de resguardo preven-

tivo como el covid-19.  
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Adaptación curricular e integración educativa y sus 

implicaciones 
  

Los seres humanos son capaces de adaptarse de forma 

natural a las circunstancias y sus implicaciones, en este 

proceso de adaptación el individuo va entendiendo sobre 

la marcha lo importante de evolucionar y avanzar hacia 

nuevos contextos, especialmente ante circunstancias de 

contingencia que los obligan a reinventarse para sobrevi-

vir y evolucionar. Estas adaptaciones implican grandes 

transformaciones, especialmente son significativas las que 

permitan el desarrollo de mejores estrategias para ejercer 

con mayor eficiencia e integralidad las labores, respon-

diendo oportunamente a las necesidades o problemáticas 

que se presenten.   

El sistema educativo es uno de los sectores que ma-

yormente requiere adaptarse a la era de la gestión del co-

nocimiento; en este sentido, las instituciones educativas 

han llevado a cabo adaptaciones curriculares con el fin de 

lograr una mayor integración educativa que dé respuestas 

efectivas a las necesidades de los estudiantes, ajustándose 

al objetivo de desarrollo sostenible numero 4 correspon-

diente a educación de calidad con el que se busca “asegu-

rar la calidad y la pertinencia educativa y promover opor-

tunidades de aprendizaje para todos/as” (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, 2015), por 

tanto, es importante entender en qué consisten estas adap-

taciones y cuáles son sus implicaciones.  

El currículo académico es la estructura de orientación 

y apoyo donde se consignan y organizan los contenidos y 

la labor de enseñanza de una institución educativa (Maya-

Arroyo, 2017), siendo las adaptaciones curriculares según 
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Navarro-Aburto, Arriaga-Puschel, Osse-Bustingorry y 

Burgos-Videla (2016) modificaciones realizadas en el cu-

rrículo académico de una institución para ajustarlo a las 

diferencias particulares de cada estudiante, lo cual con-

lleva a un proceso de integración educativa que implica 

llevar a cabo ajustes y cambios en los contenidos, los mé-

todos, las estructuras y las estrategias de formación em-

pleadas en la educación regular, para generar soluciones 

integrales y de calidad a las necesidades educativas de to-

dos.  

En este sentido, “Las adaptaciones curriculares no son 

más, pero tampoco menos, que el esfuerzo que se hace 

desde el sistema educativo para llegar a cada uno de los 

estudiantes (Ramos-Ruiz, 2009, p. 538)”, es decir, una pro-

puesta educativa para afrontar las particularidades de la 

relación entre el estudiante y su ambiente, con una planifi-

cación específica para determinar estrategias que permitan 

alcanzar el aprendizaje de los estudiantes según sus posi-

bilidades y habilidades cognitivas y motrices individuales 

(Echeverría, Posso, Galárraga, Gordón y Acosta, 2017).  

De acuerdo con Loza-Lalangui (2018) en términos ge-

nerales, se pueden adaptar los distintos elementos del cu-

rrículo (objetivos, contenidos del aprendizaje, metodolo-

gías, actividades pedagógicas, materiales educativos, la or-

ganización de los espacios y el tiempo), pero teniendo en 

cuenta que es importante no perder de vista que estas 

adaptaciones son medidas de flexibilización para benefi-

ciar a todos los estudiantes, por tanto, al hablar de un cu-

rrículo adaptado, es necesario pensar que será una adap-

tación relativa, cambiante y en concordancia con los obje-

tivos, las competencias o indicadores de desempeño que se 

estipulen, teniendo en cuenta la diversidad de los 
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estudiantes y el momento histórico (Posada Silva, Marín 

Giraldo y Gómez Chica, 2015), así como las situaciones ac-

tuales que estén ocurriendo, las nuevas demandas y reque-

rimientos nacionales e internacionales en materia de edu-

cación, junto con las características de los estudiantes que 

van ingresando a las instituciones con el pasar de los años.  

Sin embargo, según Corredor-Ponce (2016) las ade-

cuaciones curriculares son más comunes en el ámbito de la 

educación especial, pero no tanto en la educación regular, 

en la que comúnmente, se producen procesos de ense-

ñanza- aprendizaje direccionados al estudiantado en gene-

ral, sin considerar las diferencias individuales y las necesi-

dades que cualquier estudiante pudiera presentar en un 

momento determinado. Por lo cual, Arenas (2014), con 

base en la propuesta de adaptaciones curriculares ex-

puesta por Puigdellívol en 1996, presenta los principales 

criterios para realizar las adaptaciones curriculares para 

estudiantes con discapacidades, pero que podrían también 

considerarse en las adaptaciones de la educación regular, 

los cuales se muestran y explican brevemente en la tabla 1.  

 

 

Tabla 1 

Criterios para realizar las adaptaciones curriculares 
 

Criterios Descripción 

1. Transferencias Conectar el aprendizaje del niño con si-
tuaciones de su co�dianidad dentro y 
fuera de la escuela. 

2. Ampliación de 
ámbitos 

El aprendizaje del estudiante se debe fa-
vorecer en contextos dis�ntos al escolar 
y familiar donde pueda vivir experien-
cias nuevas para comprender su mundo. 
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3. Significación Las actividades des�nadas al estudiante 
deben responder a las necesidades del 
contexto en el que se desenvuelve. 

4. Variabilidad Las ac�vidades deben ser variadas para 
mantener el interés del estudiante. 

5. Preferencias 
Personales 

Se debe fortalecer el trabajo del estu-
diante en función a sus intereses en rea-
lizar la ac�vidad. 

6. Adecuaciones 
según la edad cro-
nológica 

Se debe considerar el interés que mues-
tre el estudiante por aprender y su di-
versidad funcional de acuerdo con su 
edad cronológica.  

7. Compensación Debe representar un elemento de 
apoyo técnico para compensar limita-
ciones, dificultades o discapacidades de 
los estudiantes.  

8. Autonomía Debe favorecer la independencia del es-
tudiante según sus necesidades.  

9. Probabilidad de 
Adquisición 

Debe definir el �po de aprendizaje se-
gún el alcance del estudiante. 

10.Sociabilidad Debe promover las habilidades sociales 
y de interacción con el grupo. 

Elaboración propia. Adaptada de la información de Arenas (2014). 

 

En este orden de ideas, las adaptaciones curriculares 

implican los siguientes elementos para que puedan ser 

realmente funcionales y oportunas en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje de los estudiantes:  

a. Considerar las necesidades actuales del estudiantado. 

b. Tener en cuenta la diversidad de los estudiantes y sus 

características particulares. 

c. Ser orientadas bajo el principio de flexibilidad para dar 

apertura a nuevas modificaciones que surjan de manera emer-

gente ante situaciones de contingencia.  
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d. Las modificaciones en función de las actividades y me-

todologías deben estar basadas en los intereses y las capacidades 

de los estudiantes.  

e. Las adaptaciones deben promover la autonomía y aportar 

no sólo al desarrollo cognitivo, sino también a la promoción de 

competencias sociales.  

f. Las adaptaciones deben compensar las dificultades o limi-

taciones de los estudiantes.  

Las TIC se han convertido en una herramienta impor-

tante a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo adecua-

ciones en el currículo, dado que muchas de éstas represen-

tan un gran apoyo para los estudiantes, por lo tanto, éstas 

significan un recurso académico para potencializar los pro-

cesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, inclu-

yendo a los niños más pequeños de formación Infantil que 

apenas están empezando su proceso formativo. 
  

 

Estrategias curriculares ante el covid-19 para clases vir-

tuales de niños preescolares 
 

En los últimos años la tecnología se ha enfatizado 

como un área importante en los planes de estudio de la 

primera infancia (Sundqvist & Nilsson, 2018), esto debido 

a que el aprendizaje virtual está siendo ampliamente apli-

cado y utilizado en todos los niveles de la educación típica, 

por lo cual la educación preescolar ya está experimentando 

con las TIC para crear escenarios educativos innovadores 

(Aloizou & Rangoussi, 2016).  

El uso del aprendizaje virtual con el uso de las TIC se 

reconoce como una herramienta que puede fomentar el co-

nocimiento y las experiencias para la edad preescolar, apo-

yando áreas específicas de acuerdo con la perspectiva 
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educativa (Kokkalia, Drigas & Economou, 2016), de allí la 

urgencia que tienen las instituciones educativas para in-

corporar acciones pedagógicas y didácticas concretas a sus 

currículos, de acuerdo a los avances y las exigencias de la 

era digital para dar respuesta a la necesidad de ubicar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la infancia con el 

uso de las TIC (Recalde-España, Serna-Agudelo, Stella-

Polo, 2015). 

En este orden de ideas, según Terán, Arano y Gonzá-

lez (2016) al abordar el concepto de enseñar en la actuali-

dad, es necesario reflexionar sobre nuevas aportaciones o 

significados, resultantes de la inclusión de las TIC en los 

procesos de aprendizaje, dando oportunidad a otras for-

mas actuales de actuar en los contextos educativos, relacio-

nados con una educación emergente, donde las nuevas tec-

nologías son protagonistas y pueden ser de gran apoyo 

ante situaciones de contingencia como la que estamos vi-

viendo por el covid-19.  

Por tanto, sobre la educación preescolar con las TIC, 

hay que tener en cuenta, según Vidal (2014) que en la ac-

tualidad en los jardines infantiles usualmente se encuen-

tran niños que se han formado y socializado en un entorno 

rodeado de la presencia ineludible de las tecnologías, las 

cuales les imponen nuevas formas de conocer y comunicar, 

haciendo necesario desarrollar estrategias pedagógicas in-

novadoras para aprovechar las oportunidades que ofrece 

el uso de las TIC, igualando las posibilidades de acceso a 

los conocimientos, saberes culturales, materiales y tecnoló-

gicos para todos los niños.  

En este sentido, Fedina, et al. (2017) aseguran que la 

tarea de la familia, los educadores, los administradores del 

sistema educativo y los especialistas en tecnologías de la 
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información y la comunicación (TIC), está, por un lado, en 

la identificación precisa del desarrollo y el potencial edu-

cativo de los recursos tecnológicos y, por otro lado, garan-

tizar que su uso sea lo más seguro posible para la salud 

física y mental de los niños. 

Teniendo en cuenta este panorama, se presentan a 

continuación las principales estrategias  y actividades cu-

rriculares que se pueden emplear haciendo uso de las TIC 

durante la formación virtual de niños preescolares, en me-

dio del aislamiento preventivo por el covid-19, las cuales 

fueron diseñas y planificadas con anticipación a su envío y 

teniendo en consideración las características de los estu-

diantes para ser utilizadas en una institución de educación 

preescolar, siendo útiles para mantener la continuidad aca-

démica de estos niños: 

A. Cuadro de trabajo semanal con la programación de 

las actividades  

Consiste en un cuadro de registro y programación de 

las actividades que deben realizar los niños cada semana, 

incluyendo una descripción de los resultados de aprendi-

zaje esperados y las dimensiones del desarrollo que se es-

timulaban por medio de dichas tareas.  

B. Actividades de formación integral recreativas acom-

pañadas con actividad física 

Consiste en una serie de actividades lúdicas y recrea-

tivas a través del juego y los retos, que incluían manuales, 

actividades físicas, lectoescritura, pintura, entre otros, los 

cuales debían registrarse en fotos y videos para ser envia-

dos al final de la semana.  

C. Uso de la aplicación de mensajería whatsapp para el 

envío de las actividades  
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Por medio de esta aplicación de fácil acceso y fre-

cuente utilización de los padres, se hace el envío y la devo-

lución de las actividades, con el propósito de hacer más fá-

cil la comunicación entre los padres y profesores, y así 

mismo los procedimientos, la recepción y retroalimenta-

ción de las actividades.  

D. Uso de materiales audiovisuales educativos extraídos 

de la web  

En la web se encuentran una gran variedad de mate-

riales y recursos pedagógicos de fácil acceso y pertinencia 

para la edad de los niños, los cuales son de gran ayuda en 

el proceso de formación remota; entre ellos podemos en-

contrar videos, plantillas educativas, cartillas, portales, fo-

tografías, audiolibros, documentos pdf, entre otros.  

E. Feedback vía telefónica para el acompañamiento de los 

padres y los niños  

Hacia la mitad de la semana, se debe tener comunica-

ción con los padres a través de una llamada telefónica con 

la docente para conversar acerca del proceso y el desarro-

llo de las actividades, así como para hablar con los niños y 

reconocer su experiencia en la ejecución de las tareas, para 

que sientan el respaldo y apoyo de sus docentes aun en la 

distancia.  

F. Uso de la red social Instagram para la publicación de 

los resultados de las actividades  

La red social Instagram se puede utilizar como medio 

de divulgación de las evidencias de la ejecución de las ac-

tividades por parte de los niños, con el fin de que esto tam-

bién represente un estímulo y motivación para ellos al 

verse por medio de un video o una foto que exalte su com-

promiso y sus resultados, así como también representa un 

espacio para que pudieran ver el resultado de sus 
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compañeros en el proceso de una forma interactiva y di-

vertida. Al tenor de lo anterior, Rivera et al (2019) plantea 

que la educación tiene por objetivo último el desarrollo in-

tegral del estudiante, para favorecer y actualizar todas sus 

potencialidades, así como para estimular su capacidad 

creativa. 

Finalmente se recomienda a los padres tener en cuenta 

los siguientes factores para llevar a cabo las actividades, 

programas para la formación remota de los niños desde 

casa:  

•  Establecer una rutina diaria lo más parecido a la de la es-

cuela.  

•  Usar ropa cómoda o el uniforme escolar. 

•  Establecer un mismo lugar para realizar las actividades 

todos los días, el cual esté bien iluminado y ventilado. 

•  Contar con todos los materiales de papelería en ese lugar 

con fácil acceso para que los niños puedan usarlos.  

•  Dedicar tiempo de acompañamiento a los niños para rea-

lizar las actividades.   

En resumen, podemos apreciar y reconocer la impor-

tancia de las adaptaciones curriculares, integrando las TIC 

para el desarrollo de las actividades de enseñanza-apren-

dizaje de los niños en la edad preescolar, tanto en el aula 

como la formación virtual, como parte de la contingencia 

por el resguardo preventivo a causa del covid-19. Así pues, 

dentro de las principales conclusiones acerca de los temas 

abordados en esta tercera parte encontramos:  

a. Las adaptaciones curriculares en el preescolar de-

ben realizarse en función de las capacidades, competencias 

y necesidades individuales de cada uno, teniendo en 

cuenta la etapa del ciclo vital en la que se encuentran y el 

entorno que los rodea.  
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b. La integración de las TIC en la educación preesco-

lar ha favorecido y contribuido en el éxito académico tanto 

de los niños con desarrollo típico como de los niños con 

limitación y discapacidades, encontrándose dentro de los 

principales recursos y herramientas tecnológicas utiliza-

das en este nivel de formación los softwares educativos, los 

ambientes virtuales colaborativos, los videojuegos, los 

multimedia interactivos, entre otros.  

c. Dentro de las principales estrategias de adaptación 

curricular para la continuidad de la formación académica 

de los niños ante situaciones de contingencia como el co-

vid-19 podemos encontrar los cuadros de trabajo con acti-

vidades recreativas acompañadas de actividad física para 

realizar en casa, el uso de las redes sociales para la comu-

nicación y divulgación de las evidencias de aprendizaje, el 

empleo de recursos audiovisuales de la web y el acompa-

ñamiento vía telefónica a padres e hijos.  

d. Finalmente se sugiere a los padres establecer una 

rutina diaria con sus hijos para realizar las actividades, lle-

varlas a cabo todos los días en un lugar con buena ventila-

ción e iluminación, teniendo cerca los materiales de pape-

lería necesarios y dedicando un tiempo importante de 

apoyo y acompañamiento a los niños durante el desarrollo 

de las tareas.  
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Conclusiones y reflexiones finales 

 

La escuela al igual que el mundo en su totalidad se ha 

sometido involuntariamente a una situación inesperada 

con lo cual se ha reinventado y ajustado sus estrategias de 

enseñanza y aprendizaje a la nueva realidad. 

En este sentido, a lo largo de este libro se hizo un abor-

daje conceptual y descriptivo acerca de las nuevas estrate-

gias de adaptación curricular e integración educativa que 

se están empleando en la formación de niños en edad 

preescolar, ante la realidad inminente del covid-19. 

Estas adaptaciones curriculares, además de la necesi-

dad de responder a los diferentes modos del saber, carac-

terístico de la era postmodernas que se vive, hace inevita-

ble la integración de la tecnología en la educación que ace-

lera el acceso a la información en los sistemas educativos.  

Así mismo, se evidencio la importancia de promover 

diferentes procesos cognitivos y afectivos en los niños du-

rante la primera infancia, como lo son las emociones, la 

motivación y la atención, lenguaje y el pensamiento cientí-

fico, los cuales de forma integrada resultan ser una pode-

rosa herramienta para lograr el éxito académico de los in-

fantes, tanto en la formación tradicional como en la actual 

formación a través de las TIC.  
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políticas pu ́blicas, las concepciones y las prácticas 
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Nunca antes el acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación fue más decisivo que en la actualidad. Esta 
realidad está provocando cambios importantes en todos los 
contextos, incluido el educativo, que se han visto intensifica-
dos por efecto de la pandemia. Luego de la declaratoria de la 
emergencia sanitaria las instituciones educativas de todo el 
mundo se han visto obligadas a trasladar a entornos virtua-
les los procesos de enseñanza que se desarrollaban en espa-
cios tradicionales. Han tenido que abordar complicados 
temas tecnológicos, han tenido que improvisar soluciones 
pedagógicas y han tenido que encontrar fórmulas para 
hacer frente a esa brecha digital que afecta a muchos de sus 
estudiantes.

En este libro se documenta los principales cambios que ha 
vivido la educación inicial, en los tiempos recientes, como 
resultado de la irrupción de las TICs. Se destaca la contribu-
ción que han supuesto estas herramientas en la promoción 
de modelos de enseñanza centrados en el aprendizaje.


