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MORALES ORTIZ Carmen del Rocío 

Soy docente de Educación primaria, me gusta mucho mi carrera, amo a los niños. La 

mayor parte de mi experiencia laboral la he realizado con niños de la zona rural en 

escuelas multigrados en algunos momentos con los niños y niña de los últimos grados 

y en otros con los niños pequeños de los primeros grados. El objetivo de esta 

experiencia fue mejorar las habilidades motrices básicas de los estudiantes para que 

pudieran alcanzar las metas propuestas en su respectivo grado como es lograr leer y 

escribir, resolver situaciones problemáticas relacionadas a uso de las matemáticas. 

 

 

    PALABRAS CLAVES: 

Habilidades motrices.  Capacidad que necesita tener el bebé para efectuar 

movimientos que son llevados a cabo por el trabajo en conjunto entre el cerebro, el 

sistema nervioso y los músculos. Para desarrollar estas habilidades, los padres 

recurren a la estimulación temprana. 

Coordinación motriz. Relación armoniosa entre el sistema nervioso y muscular que 

permite a partir de estímulos recibidos por los sentidos la realización de movimientos 

con un alto grado de eficiencia motriz.  

Cosmovisión. Modo de ver el mundo. 

Artesanía. Arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano, con 

aparatos sencillos y de manera tradicional. 

Las actividades domésticas traídas al aula y la escuela buscan promover en los 

niños y niñas la mejora de las habilidades motrices, desarrollo de habilidades 

personales y mejora de autoestima que les permita continuar aprendiendo hasta 

alcanzar el aprendizaje autónomo. 



Actividades agropecuarias. Son todas aquellas actividades o acciones relacionadas 

con las actividades primarias de la economía, divididas en dos grandes sectores: por 

un lado, el sector agrícola o agricultura, y por otro el sector ganadero o ganadería. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

Durante las diferentes oportunidades que me ha tocado hacerme cargo de los niños y 

niñas de primer grado de la comunidad en donde laboro me he encontrado con la 

dificultad que estos muestran al no asistir a un centro inicial, tales como: problemas 

para integrarse al grupo, compartir los materiales, la carencia de haber desarrollado su 

lateralidad y su coordinación visomotora un requisito importante para el niño de primer 

grado cuya meta  es aprender a leer y escribir y desarrollar habilidades matemáticas, 

entre otras. 

En mi cabeza siempre estaba presente esta idea, que seguro muchos la tienen “Estos 

niños necesitan aprestamiento” entonces se cree que dándoles muchas fichas para 

delinear, pintar, recortar, entre otras, los niños van a conseguir habilidades para 

escribir, hacer bien los trazos; admito que estas actividades me ayudaron un poco, 

pero no mucho, veía en mis niños un gran aburrimiento, hacían las tareas por cumplir, 

no les interesaba si al delinear seguían el trazo correcto o no. Tampoco lograba que se 

integren mucho ya que cada quien tenía que realizar un trabajo individual. 

Fue entonces cuando empecé a darme cuenta que el problema no estaba en los niños 

sino en la forma como yo estaba enseñándoles, estaba realizando actividades 

descontextualizadas para ellos, al no ser significativas reflejaban lógicamente su 

aburrimiento, su falta de interés por lo que hacían. Mi preocupación se centró en 

buscar alguna opción qué podría hacer con los chicos. Me fui encontrando con 

experiencias muy interesantes realizadas con los niños en zonas rurales, claro que, en 

otros grados como: la siembra de hortalizas, la crianza de cuyes, cuidado de plantas 

en viveros, en fin… pero aún seguía la pregunta ¿Cómo desarrollar habilidades 

motrices en mis estudiantes? Les pregunte a los niños y niñas de mi aula ¿qué les 

gustaría hacer en la escuela? Me respondieron - ¡Sembrar profesora! Decían los niños 

- ¡Tejer! Las niñas. Me puse a pensar en sus respuestas y escribir una lista de 

actividades que realiza la gente en la comunidad. Al hacer mis anotaciones pensaba 

en cada actividad, fijándome cada vez más en qué consistía cada una de ellas, en los 

diferentes movimientos que las personas realizaban y como podía sacarles provecho 

en beneficio de los niños. Decidiendo entonces abordar una experiencia basada en las 

actividades domésticas rurales. 

¿CÓMO LO HICIMOS? 

Para realizar esta experiencia convoque a una reunión a los padres de familia en 
donde les manifesté íbamos a trabajar con los niños y niñas de una manera diferente, 
en la cual  ya no llevarían planas en sus cuadernos, realizaríamos actividades propias 
de su contexto y que me apoyaran con los materiales que les iría solicitando 
progresivamente.  

Recuerdo los rostros de sorpresa y también de alegría que mostraban, por fin la 
escuela aceptaba su mundo, su cultura, se rompía el modelo pedagógico en la que la 
educación había sido vista King (1999) como modelo de transmisión en la que el 
maestro debe impartir conocimientos y habilidades a alumnos que no los tienen. Lo 



que implica una relación desigual entre maestro y padres de familia, escuela y 
comunidad, que imposibilita la participación activa de la comunidad en la autogestión 
de la escuela.  Porque Stromquist (2005) Para ello también hace falta entender que la 
educación es un espacio de confrontación de intereses económicos y sociales, 
algunos de los cuales impiden los cambios. 

Moya (2007) En materia educativa, los pueblos indígenas han contribuido a visibilizar 
los mecanismos de exclusión e inequidad a los que han  estado sometidos, lo cual ha 
conducido el debate sobre su derecho a una educación adecuada que tome en cuenta 
sus necesidades y aspiraciones, en concordancia con sus propias expectativas y 
nociones de desarrollo. En este sentido Roawe (2004) La escuela rural puede 
convertirse en el núcleo cultural y dinamizador del pueblo.  Puesto que, en muchas 
pequeñas poblaciones el centro escolar es el único espacio cultural existente, e 
incluso, es la única institución que desarrolla actividades vinculadas con la educación 
formal e informal. 

Fui entonces teniendo en cuenta el pensamiento andino y su cosmovisión, en la cual 
los niños de la zona rural se involucran mucho con la naturaleza, tiene un 
conocimiento amplio de las plantas, los animales, el río, el campo… como lo dice 
Schegel y otros (1994) “En efecto, el niño campesino conoce en detalle la realidad 
rural y la conoce porque transita y trabaja en ella. Por esa razón, la comprensión que 
el niño campesino tiene de la naturaleza es amplia y profunda.  Para él, la naturaleza 
no es sólo un paisaje: es su lugar de trabajo”. En el cual aprende trabajando, 
observando la naturaleza y apoyando a los miembros de la familia.  El trabajo 
agropecuario y doméstico es el núcleo de la relación social que existe en el campo ya 
que son el sustento de la familia. Hice adecuaciones en la programación y el diseño de 
sesiones de aprendizaje que respondieran a sus intereses, necesidades y sobre todo a 
las preguntas que ellos siempre manejan ¿Qué? y ¿para qué? o ¿para quién lo hago? 
y es que en el campo no se puede hacer nada sin primero responder a esto. Por 
ejemplo una mujer hila su lana pensando ya en que luego va a tejer una frazada o un 
poncho para a su hijo, su esposo, hermano. Hay que sembrar papas a inicio de mayo 
para tener que comer en diciembre. 

Promoví diálogos con los niños sobre las 
actividad que se realizan en casa como 
elaborar cerámica, tejer, sembrar, 
cocinar, ordeñar a las vacas con la 
intención de ir proponiéndoles realizar 
estas actividades en el aula. Así fue que 
empezamos un día trayendo chungos del 
río (piedras para moler), solicité a los 
niños traer mito (tierra arcillosa con las 
que se elaboran objetos de cerámica) y 
luego de leer un instructivo de cómo 
preparar el mito para cerámica nos 
pusimos manos a la obra. Los niños 
molían entusiasmados para que su mito 
este suave, no tenga grumos.  Vi como 
los chicos organizaban sus movimientos 
para lograr la destreza manual, cómo 
ellos se ayudaban, compartían saberes y 
materiales un ambiente de armonía y 
como luego estaban tan emocionados por 
contar lo que habían hecho, a lo que les 
proponía dibujar y escribir para contárselo 
a alguien que ellos querían. 

 

 



Realizamos diferentes actividades entre artesanales como el modelado de objetos, 
descarmenado de lana de oveja, torcido de lana. Actividades agropecuarias en las que 
visitamos con los niños un establo para ordeñar y organizamos actividades para la 
siembra y cuidado de hortalizas. Actividades culinarias en las que los niños escogían 
granos, desgranaron maíz, amasaron pan. 

 

 

Los estudiantes al preparar la arcilla 
para confeccionar objetos disfrutaban 
como la contextura del mito iba 

cambiando mientras más la estrujaban 
con sus dedos, la palmeaban, 
separaban y volvían a juntar la masa, 
más suave se volvía, se fueron dando 
cuenta ellos mismos que mientras más 
suave la masa más fácil sería 
confeccionar con ella un objeto ya sea 
una olla, casa, mesa en fin. Iban 
desarrollando su coordinación motora 
fina que Risueno (2007) es aquella que 
implica el control de músculos 
pequeños como aquellos que mueven 
los ojos, los dedos y la lengua y guarda 
una estrecha relación con el resto del 
cuerpo lo que es indispensable para el 
logro adecuado de un posterior 
desarrollo de actividad manual en 
particular de la escritura.  

 

El descarmenar, hilar, aporcaban las plantas en la almaciguera utilizando una cuchara 
de té o al deshierbar fueron dando a los niños y niñas el dominio, la independencia de 
las manos y los dedos, la precisión de presión-prensión necesaria para realizar la 
acción que se pretendía, la coordinación óculo-manual aspecto muy importante para la 
realización de trazos de letras o números, además fomentaron aspectos creativos y 
personales. 

 

 



 

Al realizar actividades agropecuarias como el de preparar la tierra los niños y niñas 
fueron desarrollando no solo su coordinación motora gruesa, sino también su espacio 
temporal. Cuerpo de Maestros (2006) el espacio que ocupamos con nuestro propio 
cuerpo nos sirve como referencia para estructurar el espacio del mundo exterior. El 
hecho de utilizar el espacio que nos rodea mediante todo tipo de habilidades motrices 
nos permite tomar conciencia de ese espacio. --- la noción de tiempo permite al niño, 
al final del periodo preoperacional y al inicio, orden y sucesión de eventos que son 
básicos para la organización temporal. Distinción entre ayer, hoy mañana, ahora, 
después, mucho tiempo, poco tiempo. Además que prepara al niño en la comprensión 
de varios tipos de aprendizaje tales como los ciclos de la naturaleza, la velocidad de 
ciertas acciones, etc. 

 

Al trasplantar las lechugas de la almaciguera al huerto los niños organizaron surcos, 
midieron la distancia que debía haber entre una y otra planta, contaron cuantas 
plantas había, establecieron las relaciones antes – después. 

 

Se realizó el escogido de granos (menestras) los cuales permitió a los niños y las 
niñas desarrollar su coordinación visomotora que, Mesonero (1994) viene a ser el 
trabajo conjunto y ordenado entre la actividad motora y actividad visual. Para quitar 



una piedrita o elemento que no correspondía a la menestra los niños hacían recorridos 
con su dedo índice hasta ubicarlo fuera del grupo que estábamos seleccionando 
permitiendo a los niños consolidar el concepto de clasificación, 

 

 

Hubo momentos en las cuales 
cocinamos con los niños y niñas ya que 
como lo mencioné antes ellos tienen 

que tener claro ¿qué? y ¿para qué? 
voy a escoger trigo, lentejas, desgranar 
maíz por lo que cocinamos con los 
niños, previamente leyendo un 
instructivo de cómo preparar “arroz con 
lentejas”, “pan de trigo”, “humitas”. Los 
chicos fueron aprendiendo los cuidados 
que hay que tener al manipular los 
alimentos, las precauciones que se 
tiene en la cocina. En el momento de 
compartir los alimentos les hablaba del 
valor nutritivo que tienen y su 
importancia.  

 

 

  

 



Pienso que con esta experiencia no solo he hecho algo diferente a lo que hacía en 
años anteriores.  Aprendí a escuchar más a los niños y niñas, a disfrutar de su mundo. 
Me siento parte de ellos y creo que puedo entenderlos más. Los padres de familia 
están contentos con esta forma de trabajar. He logrado promover habilidades en mis 
estudiantes que en otros años, con otros niños no había logrado.  

Smartines (s/f) “Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que 
las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo 
que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, 
moldea los procesos cognitivos. Si un docente no los tiene en cuenta será como un 
hombre pretendiendo sembrar maíz a 4000 m.s.n.m. en la sierra peruana solo porque 
escucho que los incas sembraban maíz, al no tener resultados favorables culpará al 
proveedor de semillas. 

Es importante no solo ver las dificultades que existen en un determinado lugar y su 
influencia negativa en el aprendizaje de los estudiantes. Es mucho más importante 
observar las oportunidades que en ella hay para generar aprendizajes que sean 
significativos para nuestros estudiantes. Que les permita tener mayor confianza en sí 
mismos, que sean capaces de trabajar en equipo, practicar la solidaridad como lo 
hacían nuestros antepasados en las mingas. Rescatar la cultura de los pueblos no 
significa retroceder, pues, estos deben ser impulsores para generar nuevos 
aprendizaje y promover una vida más digna. 

 

 

METODOLOGÍA QUE SE UTILIZA 

Es este trabajo se ha utilizado la metodología activa enfatizando el papel protagónico 

que tiene el estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje: 

Diálogos 

Trabajo en grupo  

Trabajo en pares 

Escritura libre 

   

LAS VARIABLES IMPLICADAS: 

- Actividades domésticas rurales 

- Habilidades motrices 

- Coordinación motora gruesa. 

- Coordinación motora fina. 



- Coordinación visomotora. 

- Educación rural. 

- Contextualización curricular. 

 

CONTENIDOS DESARROLLADOS. 

 

Textura de los objetos 

Los sentidos 

Producción de textos. 

Textos instructivos 

La planta y sus partes 

Tipos de plantas según su utilidad 

Valor nutritivo de los alimentos 

Los animales domésticos 

Herramientas de trabajo en la chacra. 

Los suelos (Tipos de suelos) 

Hábitos de higiene 

Seriaciones 

Clasificaciones 

Los números 

Medidas de longitud 

 

AUTOVALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

 

Esta experiencia me ha permitido ver un mundo diferente, a pensar diferente, pensaba 

muchas veces que los niños y niñas no avanzaban debido a que tenían problemas de 

aprendizaje pero en realidad lo que necesitaban era un guía que en principio entienda 

su mundo, valore su cultura y sus costumbres. Siento que al realizar estas actividades 

nos hemos llenado de mucha energía positiva tanto los niños como, los padres de 

familia y yo. Hay un mayor entusiasmo por participar en las actividades de la escuela 

por parte de los padres de familia. Eso es muy importante en la educación de los 

niños.  

Muchas veces pensamos en que es necesario realizar grandes reformas para mejorar 

los aprendizajes de nuestros estudiantes, vivimos culpándonos unos a otros. – los 

padres culpan a los docentes, los docentes culpan a la poca importancia o apoyo que 

los padres brindan a los niños, a las políticas de Estado, a la situación nutricional de 

los niños, en fin. Pero los cambios en realidad deben empezar en nosotros mismos 



existe un viejo dicho que dice "Cambia la forma de ver las cosas y las cosas 

cambiarán de forma”. Eso pasó en esta experiencia la cual hoy comparto, sé que 

funciona, es útil, puede ayudar a otros colegas que viven situaciones semejantes. Los 

niños se identifican mucho con estas actividades por tanto podemos sacar el mayor 

provecho de estas situaciones, no solo estarán mejorando su coordinación visomotora, 

estarán desarrollando con ello otras habilidades como es la comunicación, el trabajo 

en equipo, a la vez que se estará desarrollando con ellos diferentes contenidos y sobre 

todo ayuda a promover la identidad cultural y el desarrollo del autoestima básico para 

ser personas autónomas y constructoras de una sociedad más digna. 

Carmen del Rocío Morales Ortiz 
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