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INTRODUCCION 

. . 

Desde una person~l, al cursar la ma~~!~ª Educa-

punto los proble-
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En lo que ·problem~ de la masificaci6n en la -
• h- • • • ., 

.· - · .. 

educaci6n,. ~~; 



de los-alumnos'>'.' no un repetidor.dela informaci6n. Asimi~ 

mo puede ,.~,~t~:á~:~;g;~:~~/~~-~/ h~~s~Y~t~i-~:~,~,~~"~t~~B•ºner nuevas act i vi-

dades~áe 'a!J'rJifa_l:i~jéi·g:ffet:~-~t·ti·rB'i'iógrafía complementaria-
.. '.:0~·'<-:~_;;: .. ~!, __ -·'?_.:;;;~=·< -,.-,·-,. ~..... 'l.. >' _..~ ''''>'· .·, 

y aténdéf ~-·1.a~:;;:;~~lfj.2~tt.ff~~~;·~~f~~f:i·~¿ulares ele los alumnos. 
·. --: '..\lU.~Tf_;/: '';·~.:.J2~:-ii: A~,--- '-: ·-:; . i-:-' 

''. ·:"-~¡ ..:-~:\ ';::.-.:;:_'.:~·; ___ '.'. 
: ,., , 'L·:, -·:~<}:~)'.:.~:{;· .. -;.-'.-~---·,.~"- ·:!:{i .:\ .. ' ... 

La dificultad al acc'~5()' a· las fuentes de informac:i.6n 

nos enfrenta a otro tipo de problemas: existen a lo-rn's 

tres ejemplares de una misma obra en la biblioteca de la -

facultad, hay una circulaci6n limitada de artículos de con 

sulta, además de que el origen de las fuentes de informa-

ci6n muchas veces es desconocida por los alumnos. Otro pr~ 

blema sobre la misma línea, es que muchos artículos est,n

escritos en el idioma ingles, idioma que la mayoría de los 

alumnos desconoce y por esta raz6n circulan tra<lucciones -

dédudosa~talidad que sirven como fuente de informaci6n a

un grupo reducido de alumnos. Una manera de lograr que la

informaci6n llegue en forma completa y con una presenta- -

ci6n 16gica para todos ellos es a travGs de este paquete,

el cual contiene la informaci6n relevante de cada uno de -

los temas de la materia. 

Y finalmente, por lo que se.~efiere,a la ausencia de ha 

bilidad.es, es sabido que el alumno entra a la facultad con 

una serie de carencias de hábitos de estudio que viene 

arrastrando de niveles educativos anteriores. Le resulta -

3 
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tal vez lo ayude a llevar un aprendizaje más sistemático -
- - - .. 

en otras materias • 

. '-.:':: . .;. ,,,-_ 

Por ~\tiiri~.f ~·o se puede pax'tir del hecho de .que los - -
&' ; .~/'\{,:\ i . --

alumnos. lftj'g'U~rr.rnon los·· •reqüf~.ftos ácadémic()S .necósa.rios -
. . "' - . , .. ·•:'·-\:::.:v-.;-:•, .. 

. :1:'.t~~t~~tf itiiillllf tC:tilf lif ltii~,~~~~~::: · 

'. ~-ó._ 

i~fier;-~1(:~·~.~~:2~6ri¿~rii'is,qu·~D~s~:ft~·sicocscpara~:;~-¿ºmpren-.•···-. si6~.~~tr~:;~~~;ri~~;;~' . ··.·· ··.. . .······ · ... ·· .• .. 

Desde lu~g(), la eficacia de este patjúc{fe ·;~~}~¡·:·h~ com~ -
::::i' ._., ,. ,· - . ;;-.1::.:' ·:, "' --->.:-i'.. '''"···-·. '•.: 



CAPITULO 1 

DESCRIPCION DE LA MATERIA 

L __ 



Nuestro objeto de estudio es la materia Educaci6n Primaria 

y Preescolar con :lave 198-08, que se imparte en sGptimo -

y/o noveno semestre en el área de Psicología Educativa. 

Desde el año de 1973, la han impartido diecisiete profeso

res y se han inscrito a ella un total de 1401 alumnos has

ta el año de 1984. Tiene un valor de ocho cr~ditos, tres -

horas te6ricas semanales, dos horas prácticas semanales y 

cuatro unidades. 

Los objetivos generales de la misma son: 

El Alumno: 

a. Criticará la s ituaci6n educativa nacional a nivel -

elemental, a partir de sus componentes estructurales, leg~ 

les y educativos. 

b. Evaluará las principales corrientes te6r1cas que 

influyen actualmente en la educaci6n primaria y preescolar. 

c. Analizará algunos de los currícula más representa

t:vos e importantes desarrollados para los niveles preesc~ 
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lar y primario. 

d~· Analizará algunos de los principales programas es

pecíficos desarrollados .para los niveles preescolar y pri

mario(1ecto-escritur?:, 

1. Ohje:t~~.~~~§;z~~:~~~Jticos: ·.· 
. --: ': ~.:::·.· ... ·.;,·'.: ... :;.•.·:>~~ .:: : <:.<:.: . : .. . . . . -,:~·¿xX<::.~ .· -

El.~,¿.u~~·?.=_J,L;L ... ·., .. 
a. '.Éxpi~'C;:~.f~:·1.a'éstructura del sistema educativo-

·. 11a~i6h~p· e1;;·1os niveles preescciia+ y primario. 

c. 

de 

Describi.r~ lls. ~a;act:~f~s~icas estructurales·, -

sociales ~-~·P:~·~élg6giéas del sis,te!Tia ed]Jcativo -

naciona( :~·.:~1ive1' elemental, a, parfir ele la Re

forma kc1t¿élii~a ~· 



2. 

3 • 

d. J\nalizarft los datos descr:i.ptivos y cstadíst i- -

cos Ü1ás;,rep1·Ósc11túti~os.: dc·:la. sif11nci6ú educ~1-
c ,-. -- --·;---'."~::-'- OOC.."·~--:':;..-•• ·"--'. •; .,_-~-'_.:_,:e_:-: • • "'·. • ;--= .' ~:¿__-,"'' .e•• 

t ·i~~1·;1{·g"d.'iaWfri·.a?d'l:tV:'.~:i~,·e1 ¿1~1e5\t.i#,.,:6i~'~)r~iri{.L611 11 
.-,;:,:-·: ·--":'··· ., ,.· ,,._.,. "."': .:.- _;~-- ~'>,, '.'-<-.:-••. :-'.-¡·' 

índic~s' ~iéi:'f.kii{ri§~:j9::~~~f'ci·~tj/:¿1cis,é1~c:f~]-C,: \e pro -
- :,., :i~---c~·-=~·, 

3
._
1
:> -... e·..: e:';~.:;~~-;~~~\>·"':-:-;-~~-~--;~·.:.-.:· ·.;•:'!' ,"\·.-·-~~- '?·- '-J:"" '~ '. 

6ad.6l1~ .ef:~~Id1i.t.J¿K···iilf~th~.S4cii'isr5f~m.~~ .. distri 
. --.· -_,. :.:_:. _,.,~'-.;:}·~~\;;,~ _,, ... ,_.;--.,.: <I·;~·-·.-·· .. 

.. ·, ·-. 

',_·,;.': --~j~>--

. ·.':.--<:~ _. '. - . - ,' . -.' - -.. 

a. La estl'uci1:lra e.ducativa de los niveles preesc~ 

b. elemental; 

Educativo a-

. . . 

·Referenc~as··· .• bibliogr:áficas .... 

"Br~vo Ahuj.'a, \rictor·y CarrTanzéJ, José Antonio. La

Obra. Educativa 1970-1976: Méxi¿o, S.E.P.~, 1977. ·· 

p 33-51, 184-189. 

11 
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Guzrn~n, José Te6dulo. Alternativas para la- Educa-

e i6n· en ~1é~.r~:c>;t~0~"~.;J,ones 
1s2-1ssW; i}f1;g~94 ~~fr' ·.· 

''._ <• '~ _.:·.; ·- ;·;¡e,'~ .. ~ 

_-:;- , «-; -_: ~-:.:':··:/i. -~:: ~L·~.;.;,;:.·-~: ~ - ·~~r4-~~-- · --~--

Garnika, 1978, pp. - : .: 

Rob l"S , ~i!i:*~{; iJJi.!'~aci6n y · Soc teda:d . eh Ta His to - -

Mede111n·;' ···.~.-i¡~ y-MÜAoz ·rfciu1e~Jcf,(c.~·tci9 Federal.

de• Educ~éi.6Ii1;·TextÓ: y co1Ileñtarf¿·.~~M-G~TC:-3:·. ·cent~o -

de Estud:iós Edl.lcélfi\Tos / 

édúcaci6n 

b. 



c. Explicará en qué con~iste el "curriculum" basa 

<l. Cont.rastará'16s pririt:i.pale s principios de ins -

y ap1~cndizaje postulatlos por lasco-

rrierites róvisatlas. 

e. Describirá el. papel que juega el maestro o eLlU 

cador e1Lcacla ul1a ele las corrientes o modelos-

f. 

g. 

revisa.dos. · 

Describirá los. proced:i.mie11tos de ugrupaci6n ele 

los ,11f~C>s, 'iá:.µ+·k~érct6ri)Wia~stro/ educando·' e 1-
. - ·:-~':?.,~·:.,··.,. .,;;.}_·--'.:;)¡:;":_;-'.:: - ···:< ., 

arr~gr()·~clc;','.iB'~ ~~.c~·i}~i;I'g~ ;~ciucatiyos y los ma-
<· •. :.·-' ~,. -·. ; e - , -'~-- . -: .. :';'" ·-

t cr ia les 3'.'. ·~~:tF~~~;~::tá~.ü~ enseñanza rle las co-
- -- -=- ----·::-~;-,;-o,,fr==· -;O:''-.o:-'.0:0"'-:-=-:·~-~;.-'.·,:=-2..o:;-'.-;o~;,_;:;;~.=..~--;:,:~.;::-:,'.;,'..'..~::O:·.;:..~~.:i ,;.;_~,_o-:_ ---:-;;:o--;-o·,. -=- 7 _ _ :_~~::.->_ ]. _ .:..~~~:::: _·~~:i_~:._:_-~;~ 

rr ici1ite~·\1~·~vi.s~á~:~ "~e ·-1~ikC:i611 a•. ~-{¡'.éll)ii:~élc16i1 
•, .. :·:~\; -<<-~-:.··.-·. ;;_::,{-'\ ,::-; .··-·,:·:<·<~.· ... 

en• 01:+auii:;'!)·t'fr::;;'~,;;';:,:. ::~.•· . ,,,· .. · 
- ',, ... ~:.\-~ ¡~~:'._, ~; :;.-:.-~(.::./; ~::~ . ''· 
··;>: ,_. ··~ ~ . -><:··~_'::)~~~:·~·, ~ 

/•,;_..,_'."" :::,~-.. ~ :~-i-:">~·· ··.. . ·:;.;'.;·"· 

Con ·~,~~~<~'~:rél ~ik,~o;ina'd.6'ri .reyisadª a lo. largo 
'···,;·;· ·.:,'.,·'·: .·.·,··~/" ---·:·(:'.:.'~<":: :/:,:.>· .. '. ·, ' 

... de.,e(fe·~ .. :i'e1n.~,,~:l'éaii=z~~á·~uHk~.c:rftiba;~Cerca <le-
, ,: .. :.:; -.¿~ ::;·'.'". -~, _.,_.- ·:::: ::_;"'". , , .. ,. 

·~::;:~iJ:~,f ~t1~i~i~l~~~~~i~~~i:~i~i~~~~~~1:~: 
una. de •féls' ¿c);.{i\~*i~'~ '1~;&~r~·~wii'~·, if~ri~·ff6s .'ciclos 

preesco~'ar y pr'~1n~~io··· z~~l¿¡:ico••.•· 

13 
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2. Contenido de la unidad. 

a. Montess6r:i. 

3. 

:· . • . ··:· ,._,~··: 1 

c. Piªg,~~'} .. 

e .. · Ecluca~;i6h abierta 

e.< L9sfidf,~ii~fua?:c1p ,,ac1Je.stramien to perceptuu 1. 
',". • : ~~~-·.·~; ~:~.''' ~:~·,\~ ~:':·>.:~: ~r:,·::•, .- •;'":>- ','.'·::~ ',' ,; ·;.~ :, '~ • 

·.~- «:.:o~·.-,~."-2~--~-~-~~~:~,;~~~~~~;~~1~~~~~;-;~~:~4~~+~-'.i~~~:i~~~~~~~=-~;;,·~.;,~ ~:~ .,,, ___ ; 

:!~R~i~f ~~~~~~-t.,...t.,.,.~-.~....,~-~-~!_,i_~-·~_(_·6_n_, _________ r_a_e_d_u 

e ación .--,·}1'G~_fü:'9:';:':~~k"lºfüxi_lI~~c(ttqK~~, c'.I~z &e .. 
- . "- - , __ -~ -;:.: .. ·,=:.·'- i : :¡ . -· .. "- --

'-- -,~-~<,:_ __ e--~~ ---:,~:,;:;~:( ;.-~~~+;~~:-~: f--¿~~~',';- ,:~-~~-~>-: i. _,. ... :,.~,.f~' ·:-(?~~-? - "~--- ~'--0• .~·.: .. : .:;;:;_.c_,:·~~·:f';:.'~~ 
-, ... -. · - 2 :~-. -:·,._,,.. ~·~_:,:~:,:_:~}:t·-~,~:I 

. Eri~]~:f t~~~~~.~~~~~~JIJ~,~~é~j~~~~J~~~~.~g~~J¡[cfi· ·mode rrta. 
México ;···~~~i-~'.~~;.;~~2~1~g~~~i~·~:;,;7;~1r~:~r.~:,:~ .. ;,, .; ..... ·.····:· 

-.~").~ {·_·,_:·~··· .'". .·~;:-,··· -l>-<~ ~' ... -.. ,, •'1.:>,, ,.,, . •', -

~ ·-·•:>·:'._·,·e "'X-'· ~¡~:·>:;.~,-'."';:~;~¿~•c .. - ·-.-~'>~·- ·1.~;._._,c,:< :.;-;:(:_:,'·{ 
;.~- ;<i·;,~_ .. r; ,. ::;:~~- r ~-\F.:< ;.<:.~-~'._/: ~";;:.::, T<, .. ; ' .. ,. 

Evaús' cE ~-A:~-:Jf'C'.:dhtciffi~'á'ia.fY,tfirt~ºÜenc~s e en .. e ar ly. 

childhóod·•·••dücáti6Íi~~'.)':~ªi'.ts;::: .. :¿~~:e:hári. arid •Wins ton, 

19 is . e ar·1t.ui ¿ · ¿'::: ··:·riJ'.~;,.;;it3''J~-ü'~·i : .. · · ·· 
... ·'· . .. .• :e•:" •.. '· ..... .'·: .. ,, ... 

Furt~, H •. G •• Las· ideas de Piaget. ·su apl icaci6n en 

el aiil'á> ·J3~eJ1os Aíres; Pai<los, 1974 .. 
----·-¡.'.: . 

.-/«·-·:-··".;.-- -
a nivél prec~cola~ y de prima--

ria:. · 
L Obj eti\fos 
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El 

b. 

e. .··. .. •d~\.i;~J~lf'~~i~· x· séé:J~i(¿ia- -
ci6n de :lo~s'te·~~~'.\1 (~·~tlyiáades:' prbpúéstos 

~' .. .. ·•· ._, ~ . ""·· " - . 

en los pf~i~~i11~/ d~ ed~caci6n inicial y 
·>-::_ ;_. - -- - :_:_:_=_z~-'~.::o~!··:_ ------o-=; -~~----~:-:::,_;,: - _;~-~ '-· 

preesco1ár d~ la,S~E~P. 

d. Descr:ibi~~·~i_ir C:ataCteristicas y·· 1os ob je-
-"/ 

ti vo_~\,'~~-~~f~i\{kc1~".-,ia~' ~reas< p:rogyamfi tic as 
f. Y-··-"\:;i1.'.·.~·,_._-.·:~:\S~:-'.:: "·'·<·\·:_-__ '" :('..' .- . ·.·:..' .. '- .. -

. pr()pp~;·*~~,S,(P.~ff~~!.:(,~:¿s.:~ .. g~. '.1Jara el_ e, ic lo de -

educac~9W~.r1s·I:i~~-i1a.: 

2. Contenido de, la úri:i.d.ad'. 
- ''.:: ?;'_ .. , ;·._ .. ,,":.-:::· ... 

a. Planes y. Pr,-tjgr:a,n~as a 1li vel .Preescolar. 

b. Planes y Program~s a nivel Primaria. 
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3. Referencias 
. . . 

Programa de Educaci611-Tnic'iaL.México: S.E.P. lllti 

ma versi6n. 

Programa de Educaci6n Preescolar. México; S. E. P., 

Última versi6n_. 

_. ;<-;o;;;:_:_:_c:_:'.....~r···"> '' ; ''._:.,·':<'.:·· '. .: 

r·ia.:",fl1~ii·C'-o"~~E}-§'":"ª-~'P\~~ui'tin1~\.v~fs-i-6H." 
.- ·.,<_~;·,~:·:~'.}~~r::· ,_. -<>>:/ .. ·_::·'. .,._ : ;"'.>.· -· - .·:·· . --

... ' .· -· - --. .. " . ·-- .. ;. ·:-:::::7 ',-e;.,: '-' : '"'. -. --~. ·;· ,'•----'-- ·; ' ... ~: .- ~'.: :.-·. ' ... \ -
. - ·:·;_~·,,~¿·:'i:~:=·{,:-:~'.--.-_-_··r-;_·i-,_--__ ·,, -- ..... ,, ···-- 7 _;- .···-e··;;~--·':/- .·.::'> :.·:~--- .-_:_·----~--

'-- __ ,_:_~--':: '-~--'--~- - -~ _,,- . .-. -:-- - -- - --- '~---> .':t~-c_~--L~-/;.~_(:,;.,;~--;~_·¿ ;~-~--"' ¿· ; __ " - ~-::::-~. -· ,. ".:.-'--'---·'- -=·-· -

L { hro¡; 'di/; exio ;:-c(~:it,Nr~á~\)' ·~ú~-i~g::c11 cfá cifc as .·par a -

·e•1 ••M~~·$ tf blt;f·~t~:{~g;&:{;./~'~}b,¡-~éi~-;A ~~'.~_:1_:_~5 /;~;í,~;~tit~ ; t'~rs i 6n . 
; .,·; ... ~-.-~-"'.;' ·.-.·.-' .. ""'' "<."'+~· ,~·· ~~<"~~· .. ~'.· ... '"•" .. " •':, ...... ,·---···;i:.J .,"·j:c .. '::.:. 

''· >. ''::'._.::.- .,.·> -;;:.·,· .... -.-_;. .-:»~·- - ' . ;\• ":,<-; " ,;<:'·-·- -

UNI DAD··;rJ. · La ~1~{~~i~z:··cf~·.{&···· i~á()L~~~JiL f ~·; 1 a~ mate 

{)~-~á:~i.'¿:~~;;_¿~i)e1;i§i~ieina Edutativo Mexicano. 

1-. o~Jcfx~ü~iAé:~;~,~{~~fc.C>s,?-·--

a. ·X~l1t'.f~·~f~fel méf~do· que sugiere el Auxiliar del-

lecto-escritura. 

b. Analizaiá ~l li16:f()_~rü gt1e sljif:~~te -er At.tx:·ir:t.ü del 

· -Mcie~tr6i;p:if,i8fl~St~q~~'~fía~z1~; á~ l~as \fo~fen1áficas. 
( 'J. ··.;:; ·:.:'.:-/}:\:~---~~ \\'i :;{~\;:' )/.'.;~· __ '._, -.~ -.-.. 

·: .::.:: <.. - J 

'. - "» ·. -~::: 

2. Cont e1~iKt de -la u~i<lilc1. __ -



a. Métodos <le .enscfianza de lacto-escritura y mate

máticas. 

3. Referencias bibliográficas. 

Planes y Programas <le.estudio para Educaci6n Primaria. 

México: S.E.P., Ultima versi§n . 

•.•.... ,,'. .... , ----.-· ·-· ········· -.. - - .... ····'-~---····" '. ... • ... -~; . - .. : .•.. - -·· ,.,_, 

G~1as DicláCt:icas. pélra el-Libros de T~xtQdel 
----- '-----·"··'-"---> 

Maestro. S.E.? .. _UÍt:i~~: }cirsi6~.· 

17 



CAPITULO 2 

CONTEXTO DE REFERENCIA 



2.1. Los paquetes did6cticos 

Las ~ci~d{¿ibn~s desfavorables para lA edutaci6n en el 

murido 
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tales y otras experiencias, dieron como.resultado los paqu~ 

tes ditláctitos-~ Est()S <sóricuhcconjunto de docum~ntos que co-
- .:;'-,~:;- . 
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samentc. 

Las 

se 

· tel 
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paquetes autodidácti~os· en 51.1 clase. El.-mayor,p_~-~~ficio que 

dij eran obtener el. 6§_%: __ (~ei.·i±.8~~~ .~~~7.5Ie-s-xáge··)~;:~Iu.yj~-~-r*fü.:~ fa-

vor de· la utiliz~c:i6~·--a~·fg~:p~ql.leÚi~•-'fJe· ~fL'.}1-~ti'i~h.le: ·si-

los alumnos conocen ~-~--~ fallas o erro;es a1 utitfi~~Ae1 pa-
·· ·'·-·.,··_._.' .. •· 

quete, puede recibir más fácilmente ayuda del maes,t:ro y 

crearse as i con contacto más personal entre- e-l'Io:s\+L()~<cate 
~' ... :1· .,:,,·· ·, ·: .,....... ,,·, ~-

;'-'.- ;;:, )~'}é;7,: "''. 
dráticos que estuvieron en contra de su ap1'1caciipn°"e~-··~~as·:·· · 

escuelas, que fueron el 30%, dijeron que los~-Rkqg:~-i~-~~:.r~d~-

ñanza y que los alumnos harían menos uso d;~f--,~~M'ii:~·~~:~f~:K~-~-'Lr~ 
<luciendo con ello su control sobre los· misffi.ó'~;r-: 

sistema de 

2.2. Algunos 

Puesto que _el f:i.~<~~: es el empleo de los 

paquetes di~áct~~;~_bi\~~J'.~:#.~;f~>fü~,:Jo~'.s:i.stemas abiertos---_-_-y.•-_cerr~ 
_;_·.;._,.:~-.-.>-- : '-· -- ~~)j_~::,;;:'.i~:.;~~~~-~'.--' :;~ ~---~~~~~~-~-~~~~~- -''- : .. •--- -· _".'.· '..·-·~··e·-~--~-'>' -:'·· ,:·:;··-- ~-· ;/ Ú~-~-i;~~:~. ·:: : ;_ -··e,- -_. 

dos apl.icad:o{'en ei<niveL de1él--_.-enseñanza.····súperio'r;' ... s:~-tra-
.. , .. -~--·-. ··--=·'--'· , __ ··~--· '·- · ,._~·~----=--'-·,·-~-~~-·~,-< '~-'-~·:,_. ~> ,.-. :·'s-";:::~?.~El:-~:;_~---·"_;::::.-; 

ta de des'cribir brevemente las -bases te6ricas qiie<'i.0~· sus;_ 

ten tan y que encuentran parcialmente su origen ~~ y'~ ~\.ste
matizaci6n de la enseñanza. 

La sistematizaci6n de la enseñanza podría explicarse co-
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anAlisis, síntesis y evaluaci6n, las cuales se ~amaron en -

presente 

En el. segufiao paso del IIlárcó de la:sistematizaci6n de la 

enseñanza se procede a extra,er?de l'.as.· Illetas generales la in 

fraestructura del aprendizaj~-~;N.f:~;/~~;~·ir, mediante un análi

sis deductivo se identifica!l~f1!~~;,fi:~ci.~~~~paso, las· habilidades-
< • '·,;~,_:..;r•,• ' >,' ,{•!c-•i 

: a e:::::::: 
5 

e:u:l e:: ;~::~:~Wlit~~~Q~;~~~~~~~~it~i~~~~::~: 
se traducen en objetivos esp~cÍ.fi2~i/»ci~;ini~~5~~f~-~*IiC.\l1ari .. 
dad que ofrecen secuencias alternativas de:, ap:I'éiid.'izaje más-

diversos elementos de aprendizaje. 

-- -.-- _,___ -

El tercer paso para la enseñanza del apr~ndÍzaje es la -

evaluaci6n, la cual permite entre otra~-·cosd'.~i\1j~llzgar:~el· --

grado en que los estudiantes mOdif itari su C.üfi:'dÜci;t:~~-.~~~~ re-
:·:.· ... ;:·.;<:: ><:.~.;:;~~·~:_·i~~ ,"·:· ~.··,::~:-~ __ ;L.:? 

sultado de la experiencia de de-

la evaluaci6n 

permite detectar lás'--'care:riC'fas.'fy'h.'ab,'ilidadés;:;deL.alúlúño•cOn 

p r :p6 s·:_-_-1··-·.---.-._t···· .. º· __ •. ·.s __ .-.. ·-•• -.·-· .. ···.-•... -_.-· .. ·-·._·._d··.--,-·_.·,··e ___ ._----_-.--··:·_,_ .• .. ·-_u_.-.ª··;_·.· .• -_.-.. -_······.··-·.b· .. •'.•.·.:_--.:_ •.• _·_,.:_---.-._--_-.• ·-_._c•-.1_._: __ ._·-·.·:·_~_·.•.-.•_._·.• .. ·.c·ª_.-•• _·.··.· .. ·-·.·;·· ... •• __ ,_••.~_-.• __ b_ª_•.·.· .. ~-·.·.~.-... ·.•:-.·····,··.·-·.·.-.. ·:,.~_o_···.·.··.·.•.~• .. ·:·••:·_···.··· ... ·::·.'.-·.· ..•... : .. ~.·_1-• .. --•. · •... ·'~.•:.·· ... • .. '··_-.•.,_ •• ·:;• .. ·_:_• .. :,•.: .. -·.,·.·,.·_·.·.···.,•.~.-···:·.· .• _:.·.··_ •. ·.·.:··~.·:·.·_•• .. ·.•.•.• .. •.: ••. ~ .•. ;.•_,,:_. __ ·-·.--.-_·_···,·.•· .. -'_~d:·.:_ .. ·.'~·-'.;~~2~!~~~g~1~1;f ~~~'.i~~~i~~;;~i}f~~·' . ~ e ion se. llev.a . . . .. . momél~'.~¡~~lt~~.~ns~ña"Ilza ;da iildi-
caciones 'rev~lado.fa~Hol)áf¡;t. ·e ·;'_.¡maestr"o\a:i:::erca 'del avance del-

"'- : ·/·_-"' ;:_:~~··:--,,- .. .,,.,, · ·-·.:-/ ·~~:.;~X'l~-~~1-,.::·.:.r , __ . .--.-':>~ .. :. :. ---·--~ .. -_:<.-e -·< 

alumno y de ·su propia a~'tll.a.'c"i6ri ~ '1~. ·~vá-l.l1~¿:i6n ·que marca el 



final del episodio educativo tiene como meta certificar el 

que efectivamente se lograron los objetivos generales del -

curso y nuevamente es rica en detectar errores y bondades ~ 

del sistema. Todo este círculo de·datos vuelve a nutrir al

proceso de ensefianza aprendizaje marcando nuevas metas o mo 

dificaciones donde fuera necesario. 

El cuarto paso de la sistematizaci~n comprende la selec-. 

ci6n y/o el diseño de los mGtodos y t~cnicas para alean.zar-. 

el aprendizaje. El mGtodo didáctico se refiere i un corijun

to organizado de normas, procedimientos y recursos para di

rigir el aprendizaje con el máximo de ~endimiento y el mini 

mo de esfuerzo, mientras que las tGcnicas son precisamente

los procedimientos y recursos que se relacionan con las for 

mas de presentar la materia de enseñanza. 

Los medios did~cticos son los elementos de apoyo que el

maestro o los alumnos utilizan para su trabajo; son todos -

los medios físicos que representan el corijunto de condicio

nes del estímulo que se requiere para la inst~ucci6n de un~ 

alumno. 

2. 3. Componentes del paquete did~ctico 

Lds piquetes didácticos inscritos pues, en el marco de -

la sisternatizaci6n de la enseñanza, echan mano de todas las 

27 
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estrategias y recursos- que ha.ne probado ser útiles en la te~ 

nología educativa. Desde sencillos resúmenes, cuadros sin6J2 

ticos, guías de estudio u ()rganizadores anticipados hasta -

textos programados, documeiitos audiovisuales, prografuas com 

putar izados, son ofrecidos .a un estudiante cuya meta es lo

grar el aprendizaje por.sí mismo. 

1;r paquete didácticg,,g~{-~S,-~:_:.~Xc,ibp,!? aql,lí ~().íllPT~~de los -

siguientes métodos y téc~iC:as: ' .· 

Guías de estudio, de conceptos, es--

Son preguntas que se<pre~éritan al final de un contenido

Y que subrayan los aspec~o~ esen¿iales .del ásuritp ~cm el 
''· :.;;_" •t:;. ~.,~/.,i.<·''.,-; , .. ' 

fin de dirigir, orientar?~ay'.udar al' a1l11Il~.o·'~¡~i5~'~f:'í%:~~~f-: 0 su 

propio estudio. su_ prcrn?}·~E,~·~ft~ob~-~:" g§t.-·~~r~~;~~g'.~~~,_iÉ .. ~~~-tr~-
buyen a tomar en cuenta 'J}\Jl1~teria1·- esencial- del>J~X:'t'.9\(y 

., . ·-' :'\- .... -~'::--·.:~'._: ;- ·-;, .;<_::::: 

por otro, 1meden dirig ir-él.1 estudiante hacia· una:,pre'pafa..: -.. 
ci6n adecuada del tema ~ue se quiera transferir postáfior~-
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-- - -- --- - - -

mente (Born y Zlutnicks, .1972:) (ll) ~ En=esencTa, las guías 
. . ' 

no objetiy9s=qe=~~prendizaje= del cur-

so del -

cuadro acumulativo 

• 



30 

diseñada para la unidad. 

2. 3. 2. La instrucci6n y el an.ál.isis de conceptos 

Surgido de d.i versas técnicas, (Mechner, Le Xuan; D 'Hai-
·,. : ; 

naut, Davies, Gauns y Gloger) (16), el análisis de concep-

tos tien~ como resultado la identificaci6n de la infraes--

tructúra de principios, conceptos y s\lhconceptos implÍci-

tos en el logro de un objetivo. ParaÍ~i~llle~t~ proporciona-

los elementos de aprendizaje destinados a constru'.~r; el con 
. ' : :~>~~ ','.}~~.}~\·: :~:~~ 

cepto del alumno, como son: definic i6n,, carac,;t~•::f,~sc:fic.8.s 
- ,. ' .. ~· .:~· -; '.·.,:.--·;·' - --- -;:.,:;;-¡ 7"' ~.:"-:_.,_ -~1,.:: ' 

criticas y no criticas, etimologia, sirorii~Í~~yj~~~fÓ~iffiia 

de 1 término, pos ic i6n i erirqu ic a · del·.~~~~f:i~¡4i~~f~~~~i6n-
a supreconceptos, ip.~l'éiCOnceptos y~\~gilc-~ú)'tcfS;~vecfnos .. (Pro-

.. -. <. , . - -,:: :: ._ ; ... ~::'.<::-_:-~ <;/ '.<i-~ ;/:.;/_:: ::-_-::-~~~:_::'.·:-"-'-_:.~;:)::/:'./~ /_::. :_·<.:·-~_:-.;~:--~~:~~~~~·:{~;:;:~~:t~:#~ -~~f~~~;i, - -::>/ -?'.B?~t~·(:--·_-- _----
Pone también · • ac.t i vi dad~ s >de ·úip'f eri.Ci iiaJ.e{que,. ,s e./.u ie'aú tan -

to en el nivel dé ¿~~~Üit~·0g·J{~ig~:~~~~;;;~,.n.3~·~·r'.:d····~J·Eo~b~~ensi6.n y 
,. , .. _ . : .' ~·\·.-':.L. ~··~' , .. 

aplicaci6n. 

El an,lisis de conceptos es de extrema utilidad para la 

lectura de comprensi6n y puede inclusive considerarse como 

un proceso que ayuda a la metacognici6n porque permite al

alu~r1c} tener un control sobre su propio pensamiento yosµ3-

actis:rá'ades de aprendizaje' así' el obtener la infrae~i~"~c 
ttra" se convierte además en un apoyo para la memoria. El· 

identificar los conceptos principales y sus relaciones~en

un material de lectura de hecho es lo mismo que "identifi-



car las ideas claves o esenciales de un pasaje, descubrir 

la estructura 16gica inherente al materi.al" (Báker y Bro\vn) 

(1 7) • 

De esta manera, cuando el alumno donÚna ei ak~lisis de -. : ' .-.-_ ·_- ... ~'- :_ ··.' -;,·.~, .::· ' : _._ . > -'' -. '.' -- . . 

conceptos puede descubrir el conoéimieil.fo.}mpl~citó e!l la -

estructura de un texto. 

. ... 
El análisis de conceptos puede enseñars~ por lótanto 

con dos' )fi!lés: p_ara que el maestro lo utT1I'.2'~p¿;~g~· 1Jase ja-

:: .;¡ffiJi,t~l~i~if;}~~~~~H,~::;~ :~ :u:d~n.:u::::ort~~;~~~~nP:: 
ro t~~i~f~,~~fi~;l~t;:1,e<§tl~idad como estrategiá de estudio 
del. altimn{i:~·1e.ü:1ariálfsis de conceptos' mediante lá~"elabora

•• .· · .. J '• ;.'ii;:/;~~''ip;fü§!:~·'.~~ y ················ .. ··. ·· .. • .... · •. . 
C:i6ri de·'afgJin}gramas' mapas, mapas j ed.rquicos o redes con-

. ~ep~i-~i'.~~;~f~yffJ:' ¡•].·lector a represenrar el co~ot·i~fento y-
··- .,_,_•._:,,,,_,,._ 

1 á ~s:i:i.J.éfci~I del texto'-' 
_,>:_:·::::_·y<,\.- >.;~:::¡::;(·Ti>;· - ~.·.:.:·~---: .:/:· ..... -._ -·';·: ,-~ <=··. 

' - , -:.'\.;" ·.·.}.";,-,:> . ~·-.-(. ~.j); '';. :· ... 
. ,' .. ·::~>f' ~; :J.2:~·;~~«·.-:>(-;,~·.:,:· :-':.. .·.·.-:-;_, ', -- . -,.: ::-.~_:_;·.·· •. :'.{·::- ' > -: 

J :; \/ - ~.~,··.'.~_- :·,>. . . :.· . ' ... -.;-

u~a _ 
Gagne ,- 19'7,0; --·'DeGeccá';', :\;968 ;-: Markle y Tiemann ).9,7.9 ;_ 'Klélus..: -

~ -~-"'. --;-;-:-,;;-~\:-·:¡/~'7,:-:.;_r;~ .. ;\-o::--~'.:f . ,··: =o_:;S:-:;'._::~tt~'_.'(:.;_ '¡;.~~~'{.<~~,~-:;).~~~~\~:-· ;;:.~~ ~ •- ,,,,. .•".: -~'.,;e·,,~--; . - ,- ,:\ _,- ·' :; • '"v.C- .. ; -. 

me ir, Y:' üeJzÉ-ef,;~,~t-9-7:4;'.~·:.t~nnfsorit~:t, ¿It~~J,'-t1~7:':f~;¡!~~~f~ph, 19.7 s 
y . Ténn~·si;~E~-~t: •'_¿bit;P-j_97 s) e 19) en t.re :6f~o'~ . : · ' i~> 

Muchos eitudios han examinado la relaci6n entre el clise-
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ño instruccional, las condiciones de aprendizaje, el est.ilo 

cognitivo y otros factores con el proceso de la instrucci6n 

de conceptos (Klausmeir et col., 1974; Witkin, e~col~ 

1971; Ramírez y Castañeda, 1974; Ramirez y Pric(;l:r~f1;~.iams, 

1974; Tennyson y Park, 1981) (20). Este 

ciones sugieren que ciertas estrategias 

cas instruccionales podrían 

la enseñanza de conceptos y 

bros basados en este tipo de estrategias tiené!l.'\ún'a';.'in:Ütien 
., '.-: ·' ... -.~- ">':;-':<•~",~:,_·~··:,~.: ,'.:-·:·' ,' :.·.\ ... -

-- _ .•• L.7_; :;~-~~-'._; 

cia significativa en los estudiantes. Por e}eJ11i>~~-~~i~t~~.~~S1fü_ -

an~lisis elaborado por Stanley (21) de 37/ iib':fgl:'.'.(d,'~í¿\"~'~~td -
·o'.'. , __ ,:' ... ··:~--,~~~-:;~;ó~c:~t;c '· .-~.-:1~:.·.1;,,,-:o;,,;-··: ·,_.;;,. ·. ,-_ 

:e a c~:n::::e:::::: ::~ i :~:a ::v: b: ~·~:i}~~i~f ~~~l1~~~}~:: 
libros utilizan tres estrafegias básicas pa'ra' la,'irts't+uci:. -

' - • - ; • : • ' - ~ ·''.;~.: : • :, ·-" ·:. '•<' 

.. d~ conceptos de Taba' s; (1971); una estrategia de ind~cti6n 

descubrimiento basada o similar a la desarrollada por Cagn~ 

(1970) y una estrategia deductiva-expositiva derivada del -

trabajo de DeCecco (1968) y otros (Tennyson y Park, 1981) , 

(22). De este análisis de concluy6 que la m~yoría ~e los li 

bros utilizaron la estrategia de Taba' s por se.r .. la m~s pop~ 
lar, sin embargo, " ... es i16gica, ineficiente·e'"In'.adecua-:- -

da" (Mckenzie, 1979)". Los libros restantes ut:Lli~'a;~~ ia -
·: .. ;'··.·: 

estrategia de descubrimiento o bien la expositiva, :aún cüan 

do investigadores corno Mckenzie, (1976) Merril' yTennyson; 
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_-----=--

(1977) Tennysonet col. (l,9Z3), han sugerido que una estr! 

tegia _ex,PQ?~tqráépara ,la .. enseñan.zª de co!lceptos ,es lll~s - -
': . . :· :'""": ... -.,;·~-"-'':··o:-:• .·.:o··'_--,-:;:-;,_.]_,'.:-··<'-' "• . . ' . . -

efec:t!x~·,~~~f:·~rª'~{t:fritegia·incllrecta.' .·~. de desf~fffÍrnfe~to 
" ~--·: ::,,·,,.,: ':;_,·,_;- - : : . -_::-:·~ ~-·, ,:·' i ':·' . 

···;::: - ._,·_',; 

(2~J··'P6~.-c:onsiguient~, se concluye :que es·nece.§kr,1b1

mejo-

rar la f~rI1la como las estrat~gias de ~n·~~~anza s~rélacio-
-- ! . . ' -· .· .·· . . -. 

nan con la insirucci6n de con¿epto~~ 
' . . . -

- r_ >F-.~- >:>.--~-':<~:::.:·::·'·-;~ 

2. 3. 3: ·,·Estrategias preinstruccioJl.~J.e:~_;L.~t'-:i.ntt.f~tci6nales 
- _: · ·, - -- :-·:·- ._,. ·-:·:".--:c~;~.--:c>::'"'·::· ~-0;~r-;.::;"t'.,.,~._ .... o.~:-:"~---_,,,.._._.:.~-----

levantes. ·af .. corio2irnl.éíii§;':.a·ctitud 

ser adquiridÓ~';. _'. ·• ,, 
.- . ·--· 
- --,,..'_:·'.. 

···.·<.;.· '-::, ,\ .. 
'.: ·.:,·.~/~- . 

pre tes f·•· s~-g'ún/_ ~]_ e.s" tÚdi o/4e~i¿Dfaz- y- •1 u -

le (2 5) es 1UÚ1 tiple :;'~,()!~FJfü~It;~~Q~~~~ig~~íll'.iRa,'qÜ¡~:je_s";lü\•gtie -
. ~· • ·, . ··:~~' ; '~-- ' •. - .-. ; ·=- .;- .- :_:-", 

el alumno .ya ~gntR\'.:~,~~~~~~É;Iiiif:~Ue va. a s~r en~~ftácfd: pa 

ra evitar su r~p(3i1ci6W;':'t'i:i.mb:téri ~es útil para identificar-
~'.-.=--',""'":-'.~ _, .. ~¡-·,_:· f·""':~-o~-..:-' ';-.-,: ;:._.~•·.o ., •' .· 

queasp~2t~o~<léfrnat~Íi~ldeben tener prioridad debido a -
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su importancia y por Último para obtener informaci6n del 

éxito o del fracaso tanto del alumno como del maestro al -

final del periodo de .instrucci6n, comparando los datos ob-

tenidos del pretest con los del pos test. )}/' 

Los resultados de la investigaci6n acerca de;l~(~tilidad 
• .. J.';:_ - ' "·-· > • ~ - • ; • 

de 1 pretest arrojan en general opiniones más bieJ1".:fél.v'ora- -
' . ,. . 

bles en cuanto a su uso. Har.tley y Davies (197¿j:{2,6;):han -

seguido el curso de diversos es'tudios. Hartley, .¡~{ci·i·i·~·~hSL- -
- ,•, .,, - '-•'·"-" ~~.·,., •• , ,,_,, .... ,, <" •,., -~·'"'•' ·'~''-"· .. ~""":.~-;,'.'":'.~""'.':~·,>;Y-"'<;~~N!'ó''•:••• •'•-•'•••' • ... 

van (1970) (27) concluyeron por ejemplo que el'usgd~r;re-:-
-·:·-_-_.',._, __ . 

test permite una atenci6n guiada o selectiva para 'el é8.1umno, 

así como la posibilidad de un efecto de práctica, o sea, el 

pretest guia la atenci6n de los a·lumnos hacia lo que no co

nocían y entonces ~stos ponen atenci6n para. remed:i.a.r SllS .de 

ficiencias o falta de conocimiento en la·subs~~ff~ftt~. félse '."· 

de iI1:~fr~tci6n. May y tums'dG~e ci'§Ws); {28) encontraron que-

. el apfI¿~r un postest, el indicar al alumno sus errores, 
_. _ _:,::-~o.e.. .• --

produce en él una motivaci6n general y algún efecto sobre -

la atenci6n. Bloomer y Heitzman (1958) (29) reportaron s.in-

embargo, un estudio con resultados negativos concluye~do~ 
• • - 1 

que dar al alumno un pretest reduce su atcnci6n ysufuc)fiva 
- ;.;,·'. .. ,·>t :.; __ ,.,. ,_ 

ci6n para aprender. Según reportaron las a,~~g.0~:~.:~.~ij-~r,~~~,~~"\-
en Hartley y Davies 

completar un pretest algunas veces 

correspondiente· postes t. Lo que de hécho ._~p:·~g~~)~[w··f'L .. 8¡'.f,R*~; ... ;. 
tests es 'que incrementan la conciencia de.1b-qi..l'~._~;~-~~{i~.~pera 

de ellos, los ayuda a organizar el material relacionado y -



así logran que el material sea m6s fácil de recordar para -

los estudiantes. 

En suma, si este conjunto de preguntas permite a ~os alu~ 

nos estar alertas acerca de. las'. ide~s c:laves:d.e un m~t'.erial' 
si además 

permif~}el 
.-c'ºc .. --;-.·,,_:;-- •. .;·.·-- ~ ., _'.·· .'.~ )·~ .' ··•. 

ti vo. '. ' ' ·+;' 
~;=·---"'"-" ::--·,~,---·:·-~-

<'--'.<.. 

:->~~ ' 
sµ~prbpio proce~~ ~ogno~ci 
,',·,- :- : , .--- -- -

b) .Un ht~an~·~~~~h:i:-.. ~i'~tic;~P~~(); e·s un material introductorio 
::·:;.".~}:'!'~'-'' ~;;' ':.\:-:-.::_·/·':'·' '.'-·.: :<· ... -,'~-~>-~--;·· 

que 

que 

que 

";.", -. '.· ' -· -" ~ ·. <:- ~ ;.::· ' -

· :::;:::1~!~!i!~:;~:!!!~~~~::~¡~l•tr,::,:~~~:;;::s: 
como con e.Í matér1al·'más·· de. ali·?,,(), ·(;A~su'be+:;··~ig'za) ,,• 3:4)..,,,:Los 

e omp a i~a ti v o 5;· r~' ~·~'ih· 2tf ~·~[~?·.;:~{:b~~f:~;~:r·a_f -'ci~··.:~~f ·¿·W~[~~}~~: ~s t á -
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' 
relacionad.o eón las ideas ptéViamentec aprendidas por el - -

alumno y su objetivo es el de aumentar. la discriminabil idacl 
. . - -·-. ' . . - . . 

entr~ ias nuevas ideas.y la~~previas, puntualizando las - -

principales diferencias y similitudes entre ellas (Ausubel, 

1968; i-Iartley y Davies, 1976)(33). 

En.Ju.11· es't.ti<lto'AÜsiihef (f9.68)·.YMa)'ers (1977)· .. ·.··propo. nen-
- . ' ' . " -- ~ . . ,. - . - - •: . . . -· ' ' ·. ·. . . . . . . . - . ' - ., " . . . ' .. ·. ' - .. 

.,. 

:;.·,.·: ..... ·. :J;,:~,~r~t~.~t?t 
en los e's.~li\li'~~t~~·~2ifc:omo resultado dé ~~~· ·~~r~d¿t6n.'sislemá 

NumerOsá's invest~gacion~k ~n~r~ ella~ l~s. de Merril 

(1~66)~-~{óg'réns .C1968) ,·. ~c:~~d,u~~kr/~:.J-:l.~(J+9,·~·6.' demues- -

tran/q~~/I6s organizád~re~-'~i\f·i'tii:~<l_16·$~;il.e11f¡;Ii;~i~f,~ctÓ:s<pósi-

tivo~.-~n~~~a transferencia~j~-~::;~;?oh.fg~ai ~~ue· r-~~~J~ren ,et ... uso 

de conceptos generales.· (~6): 
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En un experimento de.Mayer (1976) (37) vuelve a ratifi-

orga-

·e) Los objetivos son enunciados donde se describe y deli 
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mita la conducta que. se espera del es'tudiante al concluir -

una exper i.encia··· f e•;~Pre~aí::•i ~·.ºi·\l~ ·.·5i.6~o'de. instr,uc~i6n .. 
~0:r~!;f ~ZJiiidj~~~füfü~~~:~;~~0ii~~f~if~i~}~I*~~~r~::j: 
tareas~ O 

- ., .... ---: ; .. : ~ ' ~ . 

Mager {:J.9'7'()}, .Vargas (l975J;,Sh01't>(19'78JmencioI1an las-

ventaj as -d~·: ci'~~~biar c1aramenteºüñ<"oo:Eei:,±V'o;:1 ·0~~:.""~'2smunicarl.'."._ 
al··-.est11c1~i11teto _que se -espera ·:d~-~~ji~~-~;~,)~~jLr~i~-~~~j;·j~~;j·Naes~ 
tro ~~n':ta,;elec_ci?n de experienc}as~~X:~~.t-~#aJ~~ij~-~~[:C:~)t~P~:rm_! 

•-•·~:~~;..oo_.,o~' -,~f·-o --.':'' ,-,-. :~·'· 0 .;,:·,, .. c,:.' >",''1:,)·l 

ten y~,-~#,~Y.ñt?~~s.···reactivos ... ql1,.~:~~+)Ta'l\l~f:~~~·~~~'.~.Omf.~~~~~ti'd). pr~ 

··::r¿1~~~i~~~if 'I~~~~i,!~~~~~.0i2*~~L~~t~.zfü~~~~ ;e LR rogr• so de 

... ' -, ' ... - .,.. .·.·····;,:~··.-~.~/.·-·.-~-... '.:.~-·~.':.':' -:·>;-; <· ,<-.. ·: . . . · -~ ),-:."-=,.,-~: -:· ~-~:::· .·f:~'.,:~.2~.:_·_·;_:·_~>.)¿ .. ·{_;· : .,.e ' .... -.'. · ~ _ 
:;~~--'-~i~'. ']-!_' 

-_. -- -:<-;·}~,-.;{<~ _,;~--I.:=-:}>-;· -;.-.,.; :;·,-~, >; =.;,. . .-.-,,;,~-

_- -:.::~~~~· .. :-.. :-~:1.:·_;:,?~~';: ..... '• -·,: .. ·,\_, :·:·:;._;\::\·<'..:.. 

Una, gr,an c:'árif'.i'J'ci'(l,~de -estucl,ios Í.fát~n sobre el resultado-
-____ :_--~--- ~~-fe-;-;:;;~=-.- - - . , .. -·- ., " 

de 

En 

'(r - , ''.' , ~.·_;;~ >:- O,• 

tos ele To~- C)hfe't:i.yós écir1JJc:fj'~1é~~:? mate 
: ;· ~ ."" . 
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rial de la clase con objetivos específicos y otro recibi6 .. . . . . 

pueden ayudar 

del material. 
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cional. 

e) Las preguntas. adjuntas son interrogantes que como su. "" 

nombre lo indica, acompañan al texto y se colocall. ant'.és o. -

después de la informaci6n. Para. resol verlas· é1: .. a'.1~Ümh~'étierie 

que releer constantemente el 

de preguntas que se elaboren 

risticas del 

dad del material. Hay una se;'.i~~iª:e~r;J~i·~~s·~ci,~~-cic)ri~'~~-r~~~~:fF.fo 
a su utilidad, Roth kopt 's (~~~·$If :c~·4) encontr6 que ia~:.~;e-

·.«·;. - ,.· .. 

guntas de examen colocadas ,conl"g ~d}uritas al materiár;~ri~pfo

sa, controlan efectivament::>~~~ conductas matemagéniC::X~,··:>'. 
ésto es, aquella serie de actividades encubiertas que guían 

al estudiante hacia el aprendizaje de los materiales en pro

sa y que mantienen su atenci6n, el procesamiento de la infor 

maci6n y/o el aprendizaje. 

• 

En cuanto a la ubicaci6n de estas preguntas, Rothkopt's, 

Bisbicos y Frase (1968) (45) 'hán demostrado que colocadas al 

final del material en prosa, aumentan el aprendizaje de la -

informaci6n. Adicionalmente, Frase (1968) demostr6 que el 

aumentar la frecuencia de las preguntas adjuntas tiende a 



Gagné (19ip)'I{4i}Fse.·demostr6 que 

ayudan·· ·a i"á,:~~X~~·~~~~;~-.:~de··••.pro.~f.ew.él.s. 
minan el 

ci6n. 

que 
,, ' mas 

las preguntas adjuntas 

-'.,. ,·. ~ - • -·~' .,¡- . 

vi6 además que las preg~iitas adjutit·~~ ~nícicif:f~~iriI~s:~t¿nduc

tas matemagénicas que influyen en iahabilldadpara solucio 

nar problemas. 

2.3.4. Modelo de la Open University ··., .. _, 
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f) El glosario de las definicionesusadas.en~la unidad. 

g) La bibliografía. 

h) El texto principal en eYtiíai se intercalan algunas -
,-, ',-,-.-:-:,_:',~··':· :..- . "--;·-·- _,,_ 

preguntas con fin e, sy~.~~~~~~~'.~·g\~ •... ·. 
i) El cuestionario a~?eVií~~ú::i6rt. 

- , . - __ ,_·,,e,-_ ,..:,;'f. -<~-~;',-~::fr~-~--,.:;,, ~'.:~>' < ~-" - -

te sistema es el de· Lumsderi'.')'~s¿p.~}··:t\9~s))· (4Q):•:,~.~~~7 se 

::::::

6 e:~.:: v:: ::a~::~:e:~!§~;;~~i~i~~~i~~l~~~~:t;~ • 
con él de los es.tudiantes del miskó~~ti'.í'f.'id.Ja"~r~.1~'.i·~~~fü~.·-'l:~~di 

_.,..,_ ,- :~:.:-: '" , ,_ - """-; -

model.o.d.el Open University tuvieron l~(fü~sffi~-~ürttu~ti?nque 
;'-~;J~-~:~::}~·:\ ;·;"Ce •'ji.. ..... ,,}:._'',, 

los estudiantes del sistema tréldici6ií.[rn;;~rifüfui.¿r'Óetbriomía y 
. ·.. . .. ·· .. ;}~~:fi·~~t~j:friii'\~r:·.~.·. .· ..• _::).>-'. ·.· . . 

obtuvieron una puntuaci6n 's igriif icá:tJY,'aJi¡é'rftefmas'i alta que -

los es'túdiél¿~~s-;d~l.·sistema:,_i~~t~~~f~{~~~~I~~~~~F~i~~c>economía. 
. .. - .. \::·._- :·;-·.···.:-;_,; ~:·:,-::·:~--~':~,~'.\t~~(j~(~.~'.'..--~~~'.--:.>: -:,;<:.~:,:·'' .,,.·,_'.,<";~.. . '. 

·:_ •.. ~: .... -.-~:;::.·.,··.-~\.,~.::~.:'.: "'.·.·.-~··.~.·_ .. ;:.:·:···,. . ''. ,:" '. . _ :-r~:st:'.~·;irx-.:t -:)' .' ::~;~i:/:,.:; · 

. z .;':~: '~::,ifükíi&~uc¡i~~~,~¡~i'> ·· q / ' 

Él d~cumentsó:·~Ja{8V'.f~~k{":·&ue se elabor6 para el presen

te trabajo fue un video·que'tuvo como fin el enriquecer y -

clarificar el tema del mGtodo Montessori, con lo cual se 

hace uso de una de las funciones de la televisi6n educativa. 

La televisi6n educativa, debido a su gran arsenal d~ c6-
. . 

digos, tiene potencialidades únicas :que· ,cuando se emplean -

correctamente, facilitan el aprendi~áj.e.Una de sus mayores 



ventajas es la de demostrar ~biertamente un proceso, una -

si 

en 

43 



44 

g) El proporcionar experiencias que nó sé ~Obtiénéri fá- .. 

cilmente y que contribüyen a la eficiencia, pro.fund_! 

dad y variedad det~ppren4iz~je. · 

:::º:::::~:ª (::::g:a .:ns :::~:~f ;~!~t~~l1l~!f~gf~i~?;:- .. 
(53). En seguida se describen a1g{iri'8s.d~ ¡].{:;i~"_i/F . 

Un estudio referido por Carpenter (1963) (54) indica -

que los experimentos han demostrado que la televisi9n.es.

muy útil, no s6lo para la enseñanza de conceptos y IJ,e:r.:L~ -

cias sencillas, sino también para alentar la habilÍ-cl~a"a . ' . - '~' . -~ . 
.. 

creativa y estimular la originalidad. d.ei pensamiento. Car-

pentertconsidera{ que .. la .. telev"i$.i6~,_pued~ ~~.eforzar asimismo, 
:~·;._•·: -·-.;"' >-,-" 

ei ·AP#i~R~xzaje previo·, espec:i·a·f'.~eht·e. cuando se utiliza ju~ 
·>: ~;. ~..: ::·:·-:.:.~:-J~_:;_._ ::.~:;\- :~ - '" ,,.. . . -,_ ., .. 

to'con Otras clases de inst'rucc'i6n como pueden ser los me-

dios ·~ffip'['esos o los maestros. 
-'"·,·:-··, ~-:,( 
-_·_·::·:ir< -._ i 

Po0~L~~~t,~:.(p~a.rt~' se. ha. vistq':~'qÜ:e il'os .~1~{gmnó~s que fécTben 

l ·a i~~t:~li~2:i~~\:-p,9.r .•.. fe~.e~-f·§.~-S:k·)~~nC~q~J;~~·~-ª~~-J.l1·~·-~·ª-5-¿~-~··rf.1 e~ 
cione's"~é~·i'.if·K~~%·P·iÜ·~ba~··)ép~~-¡~~~'Itas ·<l~'~·~cns.airiiento crítico-

.-_·,;:;::~,-·.-·;·-'·;;;.:.:-:.-;~-·-'"' ' .,__-~·:~ - ''•c'.~:;"''>-'--ccc·_--·-''-· . '-• ' • 

y solü2i6ri 4~:".;~i·á~B.l~~~~·''''.'7' , J' . 
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En otros estudios se h~ demostrado que los .estudiantes-
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dio una retroalimentación -en-fornfa dtf Pf~g1Ih"tas. y se les - -

hizo participar en una disc11si6?. Lós resultados sugieren -

que li'l1titizaci6n del sé~Üiidd~~·l11étd~o;:'.bf~~e~··YeE~~éf6r índi-
:¡""'",.:, ,.:.·'.-, 

ce ~~· ~~;endizaj e pa~a ···1~·~ :¿'{"~~t't'a"(~') <t6~~·~;aci6·).f'Oh"iiii" sola-

presentaci6n de un resumen antes~del programi-d~ telcivisi6n. 
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CAPITULO 3 

PERSPECTIVAS TEORICAS EN 

EDUCACION PRIMARIA Y PRESCOLARES 



'rEMA 1. UN ENFOQUE DE EDUCACION PARA LA Nif:lEZ 

M A R 1 A MONTESSO RI 

Esta unidad se presenta de una forma particular. Se ha de

rivado de la técnica del análisis del aprendizaje de con

ceptos. Esta técnica propone que de acuerdo al análisis de 

autores diversos, un concepto se domina cuando se incluyen 

otros elementos además de la definici6n. Va a encontrarse 

con que el material aparece organizado en dos columnas: la 

de la izquierda presenta los objetivos de aprendizaje del 

terna. La columna de la derecha presenta en una forma esqu~ 

mática y abreviada los elementos de dominio del aprendiza

je para cada objetivo. 

El Significado del Término, en algunas ocasiones aparece 

lo que significa la palabra en si desde el punto de vista 

etimol6gico, sinon!mico y antonimico. Muchas veces conocer 

el origen del término ayuda a aclarar el concepto y a con

servarlo durante más tiempo en la memoria. 

La Posición Jerárquica es una representación CTráf ica de c6 

mo se relaciona el concepto en cuestión con otros concep

tos vecinos, de cuál proviene y cuáles se derivan de él. 

Tener ésto claro ayuda a organizar el conocimiento. 

Las Explicaciones o Definiciones pretenden ofrecer el lec-



tor las caracter!sticas principales del concepto. A veces 
son definiciones en sentido estricto y otras, resúmenes o 

explicaciones informales. 

Los Ejemplos tienen la funci6n de aclarar el concepto en 
cuesti6n. Por lo general, se ofrece más de uno para cada 

idea. 

Las Actividades de Aprendizaje son ejercicios que demandan 

del lector actividades complementarias que aclaran o enri
quecen el texto condensado que aqu! se presenta. 

La Red Conceptual es la suma de todas las posiciones jer~~ 

quicas del concepto y la indica gráficamente c6rno están re 

lacionados todos los conceptos entre s1. 

Como Apoyo didáctico se puede consultar el audiovisual de 

"Maria Montessori, un enfoque de educaci6n para la nifiez "·, 
el cual se puede solicitar en la Coordinaci6n de Comunica
ci6n y Difusi6n de la Facultad de Psicologia, UNAM. El -

gui6n del mismo se anexa al final del tema y se sugiere -

que se proyecte a los alumnos corno introducci6n a éste. 

Esta inf orrnaci6n que se propone es la rn1nima para alcanzar 

los objetivos del curso. Obviamente puede ampliarse media~ 
te las explicaciones del profesor y la consulta de los li
bros que aparecen en la bibliograf!a. 

Va a encontrar en algunas de~iniciones y explicaciones, -

t~rminos subrayados ~so significa que se irán explicando 

con mayor detalle .a medida que la información progrese. 
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Señalar los prin
cipales prioci-
pios f ilOS6f icos 
y el medio ambien 
te ~eparado del 
~t~o r<bntessori. 

" 
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.Maria Montessori que naci6 en 1870 y muri6 en 

1952 se interesó en los problemas de aprendizaje a 

partir de su contacto con niños retrasados mentales y 

perturbados, mientras tabajaba para obtener un grado 

médico en la Universidad de Roma. Lleg6 a convencer

se de que los mentalmente deficientes podrían benefi

ciarse con una educaci6n especial y viaj6 a Londres y 

a París para estudiar el trabajo de dos de los prime

ros en este campo: Jean Itard y Edo.uard Sequin. Des-

pués de graduada, trabaj6 en psiquiatría y en 1898 

fue directora de la escuela ortofrénica de Roma, una 

escuela de niños retardados y subnormales. Su gran 

éxito con éstos, atribuido a sus materiales y métodos, 

basados en los diseñados por Seguin, la hicieron pre

guntarse acerca de su efectividad en las prácticas e

ducativas para niños normales de las escuelas públi-

cas: si los retardados pod!an progresar en un nivel -

académico comparable al de los normales en la educa-

ci6n convencional, se podr!a hacer mucho más por los 

normales en un medio educativo diseñado adecuadament~ 

Una oportunidad para probar esta tesis, la obtuvo al 

aceptar la responsabilidad de tener a su cargo niños 

de bajo nivel socioecon6mico en Roma en 1907. A par-

tir de ésto, fund6 "La Casa dei Bambini" en donde 11~ 

v6 a cabo las ideas acerca de un medio ambiente prepa 

rado que pens6 era esencial para la autorrealizaci6n 

de las potencialidades del niño. 

La doctora Montessori desarrol16 una nueva filo-

sofía de la educaci6n, basada en su intuitiva observ~ 

ci6n de los pequeños. Esta filosofía sigue la tradi-

ci6n de Juan Jacobo Russeau, Juan Enrique Pestalozzi 

y Federico Froebel, quienes habíanhecho hincapié en -

en el potencial innato de aquellos y en su capacidad 



64 

Explicar caro se 
concibe la~ 

te 

para desarrollarse dentro de un medio ambiente que r~ 

cibiera las condiciones de libertad y amor. Sin embar 

go, las filosofías educativas del pasado no recalca-

rbn la existencia de la niñez corno una entidad en sí, 

esencial para la integridad de la vida humana, ni ta~ 

poco hablaron de la sorprendente autoconstrucci6n del 

niño que la doctora había presenciado en sus salones 

de clase. 

Su método de investigación era básicamente el 

mismo que el de los biólogos y su estudio se refirió 

a las manifestaciones espontáneas de los organismos. 

Así, observó y estudió el comportamiento libre de 

los pequeños en un ambiente natural y destacó la im-

portancia del mismo. 

La Dra. elaboró una serie de principios filosó

ficos basados en las características esenciales y ge 

nerales de la vida y que por lo tanto son comunes a 

todos los seres humanos entre los cuales se encuen-

tran: La ménte ab.sorbente, el embrión espiritual, la 

libertad, los períodos sensitivos y el trabajo. 

Definición 

Es el funcionamiento de una fuerza psíquica que 

empieza desde el nacimiento y mediante la cual el n~ 

ño construye paulatinamente la facultad de razonar, 

comprender y memorizar. Es característica de la pri

mera etapa de desarrollo que va de los O a los 6años. 
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Explicación 

El niño absorbe los conocimientos y las impresi~ 

nes del ambiente que lo rodea, a través de un poder -

de sensibilidad muy intenso. Estas experiencias no s~ 

lo penetran en su mente, sino que le despiertan tanto 

entusiasmo e interés que las hace suyas sin ningún e~ 

fuerzo y con sorprendente rapidez. El niño se forma, 

se adapta a la vida del ambiente en que nace y asimi-

' la todo loque hay en el como son las creencias reli--

giosas, los prejuicios, las costumbres, el lenguaje y 

la cultura. 

Antes de que empiece a moverse ya ha captado su 

medio ambiente y en este momento presenta un desarro 

llo psíquico inconsciente, pero cuando inicia sus -

prime~os movimientos su mente absorbente comienza a 

ser consciente. 

Posición Jerárquica 

Principios Filos6f icos enunciados 
por M. Montessori. 

!ll 
rO o 
::;:! ro Ul > 

i:: .µ lll o ·r-l o 
'\() ·r-l .µ 'd.µ '11 
·r-l 1-1 1-1 O·r-l rO 
1-! •r-l Q) \r-1 !ll .o 
~~ .o J..¡ i:: m 

·r-l Q) Q) 1-1 
ril ril H P-l CJ) 8 

Ejemplo 

Mientras el niño vive alegremente saltando y jugando pe
netra en su mente su lengua materna con todas sus complicacio
nes gramaticales, observándose que es capaz de aprenderla sin 
ningún esfuerzo: del mundo de los ruidos elige un sonido, lo 
asimila aún sin poder hablar y posteriormente lo reproduce. 
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EKplicar que es 
para Maria M. 
el anbri6n es
p1rippl ~ 

Actividades de aprendizaje. 

Explique en sus propios.términos el significado 

de "mente absorbente". 

Explicación 

Del mismo modo que el hombre no aparece ya he

cho en la c~lula primitiva, en el recién nacido, 

psíquicamente hablando parece que no existe nada 

construido. La psique en un principio, acumula los 

conocimientos y las experiencias, al igual que el -

embri6n f!sico que se forma por acumulaci6n de cé

lulas. 

En los primeros d!as de vida del niño se pre-

senta un despertar de potencialidades a partir de 

las cuales emprende un trabajo de construcci6n en -

el campo psíquico. 

Una vez que los órganos entran en acción el 

ulterior desarrollo psíquico se manifiesta con la -

ayuda de los movimientos a través de las experien-

cias activas sobre el ambiente. 

As!, el niño que se desarrolla es un embri6n -

espiritual que debe vivir a expensas del ambiente, 

pero del mismo modo que el embri6n f!sico necesita 

un ambiente protegido por un ambiente exterior ani 

mado cálido y acogedor, en donde se favorezca su -

desarrollo. Al actuar ~ste sobre su ambiente, se -

forma, se perfecciona y construye su personalidad. 



Carprender 
rro se concibe 
la libertad en 
el m~o r.t>n
tesor i. 

Posición Jerárquica 

Principios Filos6f icos 
Propuestos por Mar!a Montessori 

Q) r-l !/l 
.µ ro o 
i::: ~ ro !/l ::> 
Q) s::: .µ rd 0·.-1 o 

..Q '\() ·.-! .µ ro.µ ·ri 
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.µ o 1-1 ·.-1 Q) \.-1 !/l .o 
s::: Ul 

j~ 
.o M S::: ro 

~~ •.-! Q) Q) 1-1 
..:! P1 CJ) . E-l 

Actividades de aprendizaje 
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¿Qu~ diferencia existe entre "embri6n espiritual" 

y "mente absorbente"? 

Explicación 

La libertad consiste en tener una concepción clal 
ra de si mismo y del mundo; una capacidad para la lu

cha y para la soledad. Es una progresiva eliminación 

de obstáculos que llevan a la INDEPENDENCIA, autono-

m1a y autodeterminaci6n, cuando el hombre la ejercita 

y la conquista. La libertad es hacer lo que es corre~ 

to y congruente con la naturaleza del ser, y lo co- ·

rrecto es todo aquello que lleva al orden y a la forma 

ci6n de la persona. 

Una educaci6n para la libertad es todo aquello 

que ayude al hombre a ser. 

El hombre debe seguir las leyes de su propia na

turaleza y formar as! su autodisciplina. 

El niño con DISCIPLINA e.s un ser activo que si

. gue ciertos LIMITES basados en la colectividad, para 

conducirse y dirigir su energ1a. La disciplina nace-
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O:::mprerrler, en 
qué consisten 
los per!cxlos 
sensitivos. 

rá en ~l cuando haya concentrado su atenci6n sobre ~ 

un objeto que lo atraiga. 

Posición Jerárquica 

.µ o 
s:: 'Ó Ul :> 
Q) rtl o •r-1 o 
.o .µ 'Ó .µ ·n 

Q) H H O·r-1 rd 
.µ o Q) Ul .o 
s:: [/) .o H S:: rtl 

~~ 
•r-1 Q) Q) H ..::¡ PI Ul E-t 

Actividades de Aprendizaje. 

¿Le parece que la idea de libertad de María 

Montessori es precisa? ¿por qu~? 

Significado del Término: su origen. 

tivo" 
- , 1 no e 

La doctora tom6 la expresi6n de "per!odo sensi

del ámbito de la biolog!a. Este término lo acu 

bi6logo holandés Hugo de Vries para describir 

los resultados de sus investigaciones en el desarro

llo de algunos organismos. As!, la ley biol6gica de 

los períodos sensitivos afirma que "ciertas condicio 

nes determinantes en el ambiente, son capaces de a-

portar diferentes resultados, dependiendo que sean -

aplicadas en diferentes etapas en el desarrollo del 

organismo". 
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Definición 

Para Montesori, los per!odos sensitivos son blo
ques de tiempo en los que el niño en edad preescolar 
se dirige con un impulso irresistible hacia un aspec
to de su medio ambiente para adquirir una habilidad 
o capacidad necesaria en ese momento para su desarro
llo. 

Explicación 

Al desarrollarse ciertos 6rganos, en el niño se 
presentan per!odos de sensibilidad especial, 1os cu~ 
les se relacionancon ciertos elementos del ambiente 
hacia los que el niño se dirige irresistiblemente, al 
mismo tiempo que realiza una actividad definida; és
tos períodos son transitorios y tienen el prop6sito 
de ayudarlo a adquirir ciertas funciones o determin~ 
das características y una vez que ~ste se ha cumpli
do, éstas sensibilidades desaparecen para ser reem
plazadas por otras. 

En todos los períodos sensitivos el niño prese~ 
ta EXPLOSIONES, es decir, expansiones mentales repe~ 
tinas, en donde 6ste pas~ primero por un período ps! 
quico, en el cual recibe una gran cantidad de infor
maci6n que va acumulando mientras sus 6rganos f ísi-
cos maduran y despu~s por un proceso mecánico. Así, 
el niño que ha estado trabajando durante un largo -
per•odo con un conjunto de ejercicios, sGbitamente -
se da cuenta de alguna verdad, ley o principio que 
no conocía. También, en estos períodos el niño pre-
senta una GUIA INTERNA que lo hace sensible para es
coger el trabajo que mejor pueda contribuir a su de-



sarrollo; además de que lo incita a concentrarse y a 

repetir el ejercicio que está realizando. 
' 

Para la Dra. Montessori existen los periodos 

sensibles del orden, del refinamiento de los sentidos 

del refinamiento del movimiento y del lenguaje, los 

cuales son de suma importancia para el desarrollo 

del niño. 

Ejemplo Analógico. 

Hay una cierta mariposa que pone sus huevecillos en la 
corteza de un árbol. De ellos emergen las pequeñas orugas que -
solamente pueden comer las hojas más jóvenes y tiernas. Pero di
chas hojas son las más alejadas, estando naturalmente en las pun. 
tas de las ramas. De Vries descubrió que estas larvas tienen una 
sensibilidad especial a la luz, lo que ocasiona que se muevan -
hacia ella con un impulso irresistible. Consecuentemente, ellas 
se encaminan hacia la punta de las ramas, donde se agasajan con 
los tiernos retoños. Después de un tiempo, pierden esta sensibi
lidad a la luz y ahora se encaminan a cualquier parte del árbol 
y ésto es algo bueno para ellas, ya que ahora están lo sufi-· -
cientemente desarrolladas para aprovecharse de la gran cantidad 
de hojas. 



Describir el 
período sensi
tivo relativo 
al orden. 
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Explicación 

Uno de los períodos sensitivos más importantes es el 

que se hace a los niños sensibles al orden. En esta eta

pa demuestran un amor caracter!stico por éste. Necesitan 

orden en las cosas externas, ya que grac.ia~ a ésto van a 

formar su orden interno, pero evidentemente éste toca una 

sensibilidad que va desapareciendo con la edad. 

El orden de las cosas significa conocer la colo

caci6n de los objetos en el ambiente y recordar 

el lugar correspondiente a cada uno, lo que le -

da al niño un sentido de orientaci6n en su am -

biente. 

En un medio ambiente ordenado, el niño puede clasifi 

car sus percepciones y por lo tanto, formarse una estruc

tura conceptual interna con la cual pueda comprender a su 

mundo y tratar con él. Asimismo, su sensibilidad especial 

al orden, le da al niño la capacidad de identificar la re 

laci6n entre los objetos. 

Por todo ~sto, es importante que por mucho tiempo -

sean los mismos lugares los que sirvan de exploraci6n al 

niño, pues viendo constantemente las mismas cosas aprende 

a reconocerlas, a encontrarlas en su lugar respectivo y -

además adquiere tranquilidad y seguridad. 

Posición Jerárquica. 

PERIODOS 

+' o •ri os:: s:: +' +' +' Cll Cll 
Cll ¡::: s:: s:: •ri 

'O Q) Cll .~ .~ !IS 
1-1 •r-1 !/) :;j 
o ª !/) m~ s:: ¡:::o s:: a Q) 

•r-1.-1 . ·ri ~ 
~ !/) 

~QJ Cll Cll o 
~ro ro ~ro 
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Describir el pe 
ríodo sensitivo 
ooncerniente al 
refinamiento de 
los sentidos. 

Ejemplo 

Andrea llega al ambiente preparado, deja sus cosas en el estan 
te, revisa si está todo en orden y en su 1ugar, observa que un com
pañero olvidó guardar su silla'y ella la guarda. 

Actividades de Aprendizaje. 

Proponga una experiencia de aprendizaje para el nivel 

preescolar donde se enfatice el respeto por el período -

sensitivo del orden que el niño vive. 

Exp1icación. 

En este período los niños demuestran un gran in

terés por las cualidade sensoriales de los obje

tos. 

A través de una actividad sensorial y motora, el ni

ño absorbe los colores, las formas,. los tamaños, los so

nidos y los movimientos de su medio ambiente, logrando -

con ésto clasificar sus impresiones. 

El niño debe explorar los objetos para desarrollar -

sus estructuras neurol6gicas que le permitirán posterio~ 

mente ordenar sus percepciones y su pensamiento. 

Posición Jerárquica 

s 



r.escr.ibir pe-
riodo relativo 
al refinamiento 
del roovimiento. 
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Ejemplo 

Luis se acerca a la guía y toca su vestido, después se acerca 
a. un compañero y toca su suéter; se sienta en su silla y frota la 
mesa, una vez más escoge el material de telas, con el cual ha esta 
do trabajando constantemente en los últimos días. 

Actividades de aprendizaje 

¿Cuáles logros cognoscitivos alcanza el niño a tra

vés del per!odo de refinamiento de los sentidos? 

Explicación. 

El niño desarrolla su sistema nervioso y su 

inteligencia por medio de sus movimientos, 

él los crea, los perfecciona , los dirige y 

mantiene bajo control a partir de la repet~ 

ci6n de ejercicios. 

Al tener éstos un prop6sito,le permitirán adquirir 

equilibrio, orden, coordinaci6n y períodos más largos 

de concentraci6n. 

La doctora considera que las manos son el "instru-· 

mento de la inteligencia", pues son las que ponen en -

contacto al niño con su ambiente, ya que gracias a 

ellas absorbe y percibe lo que hay en ~l. 

Posición Jerárquica. 

ERIODOS 
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Ejemplo 

Lety lleva a su lugar el material de las companas para traba
jar, pero antes de comenzar se sienta y se para de su silla varias 
veces hasta que siente que ya está sentada correctamente. 

Actividad de aprendizaje 

¿ Por qué cree usted que a través del periodo sensi 

tivo del refinamiento del movimiento puedan adquirirse 

capacidades como el equilibrio, el orden y la concentra 

ci6n? 

EXplicar el perío Orí gen del Término. 
do sensi ti\ro ré= 
lativo al lengua 
.:!§.· ' El lenguaje es la expresi6n de un acuerdo existente 

entre un grupo de hombres y que s6lo éstos pue~en. compre~ 

der. 

Explicación. 

En este periodo el niño absorbe espontáneámente las 

palabras, gracias a una guia interior que le permite cons 

truirse a s! mismo. 

El niño hereda la posibilidad de construir su 

lenguaje y lo hace en lo nás profundo del in

consciente, quedando como una adquisici6n pe~ 

rnanente.Cuando éste absorbe su lengua materna 

la aprende de modo integral y es capaz de ut! 
lizarla, pero su desarrollo no es lineal sino 

a saltos y de acuerdo a leyes determinadas 

que son iguales para todos los niños. 

Atraviesan por un período en el que pronuncian sola

mente silabas, despu~s pronuncian palabras completas y f! 
nalmente utilizan a la perfecci6n toda la sintáxis y la -

gramática. 

-
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Describir la fun 
ci6n del trabajo 
en una clase .r.t>n 
tessori. 

Posición Jerárquica. 

PERIODOS SENSITIVOS 
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Ejemplo. 

El niño pregunta el nombre de las cosas que lo rodean, como 
el del material con el que trabaja, el de las plantas, el de los 
animales y se interesa¡Drla;causasde los fenómenos con su típica 
pregunta de!l po.r qué, todo ésto con el fin de satisfacer la nece 
~idad interna de aprender. 

Actividades de aprendizaje. 

75 

a. ¿c6mo resulta la explicaci6n de la adquisici6n 

del lenguaje que Montessori ofrece con respecto a otras 

teorías? (Mencione cuando menos dos explicaciones bre -

ves de diferentes paradigmas psicol6gicos, ejemplo: 

Noam Chomsky, Burrhus FJ 
b. Extraiga, de la bibliografía señalada al final -

de la unidad, ejemplos diversos para cada uno de los p~ 

ríodos sensitivos. 

Definición. 

El trabajo para Montessori, significa cualquier 

forma de actividad creadora que ayuda a erigir 

la personalidad del niño y a desarrollar sus 

funciones. 
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'· 

Explicación 

El trabajo que realiza el niño comprende dos 

aspectos: uno exterior que se refiere a la a~ 

tividad motora y otro que es un proceso invi

sible y creador que lleva a una satisfacci6n 

interna. 

El pequeñb elabora sus experiencias al hacer ejerci

cios y moverse, es así como va coordinando sus movimien

tos y registra del mundo exterior las emociones que pla~ 

man su inteligencia y perfeccionan su ser. 

Posee la capacidad de construir dentro de sí mismo -

la habilidad para trabajar. Su actividad no tiene un pr~ 

pósito aparente pero sí inconsciente. No está dirigido -

hacia el dominio del medi:o ámbiente sinb hacia la edif i

cación de lo que Montessori llarn6 los "Órganos de la me!!_ 

te''· Esta necesidad interna de aprender, de formar su -

propia personalidad, acompaña al individuo en su creci -

miento a través de todo el período de su educaci6n. 

La doctora piensa que los niños muestran una dispo
sición p~ra~trabajar espontáneamente en el ambiente y es 

a travé~k de[. esta ACTIVIDAD ESPONTANEA, junto con la cre-

c~ent~.~~~~l~zaci6n de sí mismo, que son capaces de adqu!_ 
rir su:.:;:e,plt.tira desde muy temprana edad • 

. · %;;t r 
E~~~~jP yen te orden a do o r i g i n a i en el n i ñ o e l i n te r é s , 

la corf~nt~ación y le permite mostrar sus deseos especi~ 
les y preferencias para la LIBRE ELECClON de los materi~ 

'\• 

les que 1 e ¡interesan. Es también importante que se les -. ' 
proporcione la flexibilidad para proceder a través de u

na secuencia de materiales a su propio RITMO, es decir, 

ellos determinan cuándo y qué tan rápido trabajan. 
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La libre elección de los materiales acompaña a la 

REPETICION del ejercicio y la práctica con ellos está di 
rectamente relacionada con el portentaje de comprensi6n, 
puesto que con ésta el niño adquiere sensibilidad ere -

ciente, un discernimiento sensorial m§s agudo, una adap

taci6n muscular y además le ayuda a descubrir principios 

que no ten!a. 

Ahora bien, cuando el niño ha desarrollado percepci~ 

nes realistas y ordenadas de la vida a su alrededor, es 

capaz de elegir y hacer hincapié en los procesos necesa

rios para alcanzar la CREATIVIDAD y su desarrollo depen

de del progreso del pequeño a través de las etapas del -

pensamiento cognoscitivo. Después de un período de uso -
repetido de un material en su forma original, el niño em 
pieza a experimentar, es deci~ a crear nuevas formas de 
usarlo y la explosi6n de esta actividad se da a partir -

del desarrollo interno combinado con las posibilidades -

creativas ocultas en el diseño de los materiales. 

Posición Jerárquica 
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Explicar en qué 
consiste el me
dio ambiente--=-
preparado. 

Ejemplo 

De los diversos materiales distribuidos ordenadamente en los 
estantes, Carlos, un pequeño de 4 años, decide trabajar con dos -
jarras, vacía el agua cuidadosamente de una jarra a otra decenas 
de veces, está muy concentrado en lo que está haciendo y una vez 
satisfecho de haber realizado el ejercicio guarda los materiales
en su lugar. 

Actividades de aprendizaje. 

Reconstruya la posici6n jerárquica del término es

ta, vez bajo la forma de una llave (esquema horizontal) 

y señalando con frases muy breves las ideas clave de -

cada concepto. 

Definición 

Consiste en un. grupo de materiales de autodesa 

rrollo, una guía que muestra c6mo usarlos y un 

grupo heterogéneo de niños que se desarrollan 

a través de su interacci6n con el mismo. 

Explicación. 

El niño necesita un ambiente preparado para poder a~ 

tuar por sí mismo y satisfacer sus necesidades de desa -

rrollo. La guía es quien lo prepara, para lograr que sea 

atractivo, ha de estar bien iluminado y con materiales -

que puedan ~yudar al niño en su actividad. 

De preferencia, el área del sal6n de clases debe ser 

exagonal con 140 m2 considerando para cada niño aproxima 

damente 4 m2, en medio de esta se traza una elipse. El~ 
techo de ser posible, será de dos aguas a desnivel, las 

paredes de color claro, el piso de madera. Afuera de és

ta se encuentra un jardín. 
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Los objetos dentro del sal6n tienen un lugar especf 

fico, 16gico y el mobiliario, así como las ventanas, -

chapas y cerraduras est~n de acuerdo al tamaño de los -

niños. 

Ejemplo. 

Un salón de clases Montessori contiene: 
l. Mesas redondas, cuadradas y rectangulares. 

Las sillas y las mesas deben ser ligeras, sin gomas en las pa
tas y de color claro. 

2. Pizarrones. 
3. Estante o closet para guardar trabajos, loncheras, suéters. 
4. El rincón de la lectura alfombrado 

Estantes para las áreas de : 
5. Vida práctica 
6. Sensorial 
7. Matemáticas 
8. Lenguaje y 

9. Areas culturales 
10. Mesa y silla de la maestra 
11. Baño 
12. Fregadero 
13. Puerta 
14. Ventanas. 
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Actividad de aprendizaje 

Consulte de acuerdo a los últimos descubrimientos en 

la Psicolog!a Ambiental ¿Qué importancia tiene la distri 

buci6n del espacio en la conducta escolar? 
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rescribir el pro-1 Explicación. 
:pósito de los ma-
teriales. -

Los materiales de trabajo se crearon para que c~ 

rrespondieran a los períodos sensitivos y para -

abastecer sus necesidades. 1 

Además constituyen una ayuda para que el niño desa-

rrolle por si mismo sus potencialidades. Su valor educa

tivo reside en la manipulaci6n de los mismos y el uso co 

rrecto de estos incluye una actividad muscular como: con 

trastar, aparear y graduar. 

Su prop6sito es crear el orden en las impresiones -

que el niño ha recibido y que aprenda algo en concreto. 

Primero se le instruye sobre su uso adecuado y después -

trabaja solo, únicamente le deben dar las claves para -

que observe, seleccione, experimente y relacione, logra~ 

do con ésto la construcci6n de sí mismo. Ahora bien,los 

materiales de todas las áreas se le presentan al niño de 

manera simultánea, dependiendo de su ritmo, su interés y 

habilidad. 

En cada clase hay un solo ejemplar de cada objeto y 

éstos no son muchos,ya que si hay un exceso de cosas se 

produce una confusión en los niños. 

Cuando uno de ellos desea utilizar algo que otro ni

ño tiene, tendrá que esperar hasta que éste termine. De 

este modo sabe que debe respetar a los demás porque es -

una realidad que se da en su experiencia social, lo que 

originará una transformaci6n y construcción de su vida -

social. 

Los materiales están diseñados conforme a una -
SECUENCIA GRADUADA que va de lo simple a lo com 
p l ej o. 
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En algunas áreas hay un grupo de ejercicios similares 
que se llaman EJERCICIOS PARALELOS, éstos se trabajan con 
dos tipos de materiales diferentes que se le presentan al 
niño al mismo tiempo con el objeto de reforzar o comple -
mentar un determinado propósito. Así, la guía presenta s! 

multanéamente al niño las tablas de Seguin y las cadenas 

de conteo lineal y salteado para que comprenda el sistema 

decimal. Por otro lado en los EJERCICIOS SIGUIENTES se -
trabaja con un material de diversas maneras para lograr -
un mismo propósito. 

Con la torre rosa el niño además de armarla, la traba 

ja con un compañero; uno de ellos cierra los ojos y el -

otro esconde una pieza para que el primero adivine cuál -

es la pieza que falta. 

El material responde a dos finalidades: agudiza los -
' sentidos del niño al ayudarlo a refinar la percepción de 

los estímulos sensoriales del ambiente y le da la posibi

lidad de un CONTROL DE ERROR tangible, que se encuentra -
en los materiales mismos y en el medio ambiente, de esta 
manera el niño puede corregir sus propios errores al madi 
ficar sus acciones sobre éstos. 

Los materiales se clasifican en cinco categorías: 

Ejercicios de la vida práctica, ejercicios sensoriales, -

de lenguaje, de matemáticas y los de las áreas culturales 

que comprenden, geografía, biología, zoología, historia, 

física, expresi6n y música. Los que se describirán a con

tinuaci6n comprenden únicamente el periodo preescolar. 
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Localice alguna escuela con sistema Montessori, y en 

base a las caracter1sticas aqu1 señalados describa concre

tamente c6mo se presenta en algún material la secuencia 

graduada y el control del error. 

Explicación 

La vida práctica en los adultos consiste en 

aquellas actividades que realizan en su vi

da diaria para mantener y restablecer las -

condiciones adecuadas. Su prop6sito es la -

conservaci6n y la utilidad. 

En el caso del niño, se siente at~aido por esta act! 

vidad, pero su prop6sito, al llevarlas a cabo, es personal, 

ya que son constructivas en relaci6n al propio niño. 

Estas actividades son de desarrollo y en funci6n de 
~ 

ésto se les ha denominado ejercicios de la Vida práctica. 

Estos ejercicios le dan al niño la oportunidad de m~ 

vimiento que corresponde a su capacidad, así como una invi 

taci6n atractiva a su voluntad que se encuentra en desarro 
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llo. 

Los prop6sitos de cslos ejercicios son que el nifio: 

. Adquiera su independencia 

. Se de cuenta de las consecuencias de sus acciones, acep

te el error y lo ratifique . 

. Logre el autocontrol junto con un crecimiento interno . 
. f' 

Estas son: 

l. Cuidado del ambiente: 

. Sacudir una mesa 
• Encerar una mesa 

. Regar una planta 

. Barrer el piso 

• Lavar una mesa 

. Lavar una ventana 

. Lavar la pizarra 

• Trapear gotas de agua 

Fregar el piso 

. Abrir y cerrar botellas, frascos 

. Ensartar cuentas 

. Doblar telas seg~n el hilván 

. Cucharear (pasar semillas d~ un plato a otro) 

. Vaciar en seco (vaciar semillas de una jarra a otra) 

. Vaciar agua 

. Gotear agua (pasar de un vaso a otro gotas de agua con 

gotero) 

• Pulir lat6n 

. Lavar trastes 

• Lavar ropa 

. Arreglar flores 
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2. Cuidado de la persona 

• Cepillar y peinar el pelo 

• Cepillar un saco o suéter 

Marcas de vestir. Su propósito es que el niño adquiera 

la coordinación motora fina al abrochar y desabrochar, 

amarrar y desamarrar. 

+botones grandes 

+botones pequeños 

+ broches de presión 

+broches de gancho 

+agujetas 

+cierre 

+ojillos y ganchos 

+botones de bota 

+hebillas 

+moños 

+seguros 

• Coser botones 

• Lavarse las manos 

• Bolear zapatos 

• Rebanar un plátano 

3. Relaciones sociales 

• Ejercicios de gracia y cortesía 

+C6mo pararse y sentarse 

+C6mo abrir las puertas 

+C6mo cargar una mesa entre dos niños 

+C6mo dar las gracias 

4. Análisis y control de movimientos 

. Caminar en la línea, después caminar alrededor de una 

elipse aumentando poco a poco los grados de dificultad 

hasta que el niño logre tener equilibrio, ritmo y bai

le. 
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Conocer en 
qué consiste 
el material 
sensorial 

auego del silencio. Su prop6sito es que el niño logre 

el control de sus movimientos, su autocontrol y adqui~ 

ra la conciencia social. Este consiste en enseñar a -

los niños a relajarse: tienen que cerrar su ojos y es

tar en silencio durante algún tiempo, después la gu!a -

los va llamando uno por uno con voz muy baja y ellos -

se le acercan. 

Actividad de aprendizaje 

¿Le parecen de utilidad los ejercicios de la vida prá~ 

tica? Fundamente sus razones. 

Explicación 

Con los materiales sensoriales se da una especie de 

clasif icaci6n de las impresiones que se pueden recibir de 

cada sentido a través del ambiente: colores, sonidos, ru

mores., formas y dimensiones, pesos, impresiones tactiles, 

olores y sabores.1 La clasificaci6n de las cualidades de 

los objetos es una de las ayudas más eficaces para el or

den mental puesto que favorecen el desarrollo de la inte

lig~ncia. Dar las cualidades por separado es como dar al 

niño los medios para explorar y por lo tanto adquirir el 

conocimiento. El pequeño que ha clasificado con orden las 

cualidades y además ha apreciado lasgtadua::iones de cada 

una de éstas, puede aprender a leer en el ambiente y en -

la naturaleza todas las cosas llevando ésto a apreciar 

las artes y perfeccionar la coordinaci6n gruesa y fina. 

Los materiales sensoriales son: 

l. Bloques de cilindros. 

Proi;t)sito directo: facilitar el desarrollo de la discri 

minaci6n visual de dimensiones. 

Prop6sito indirecto: Preparar al niño para la escritura 

y ayudarlo a desarrollar los músculos finos de la mano, 

en particular tndice, pulgar y medio. 
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2. Torre rosa. 

Prop6sito. directo. Ver número 1 

Prop6sito. indirecto. Preparar al niño para que compren

da posteriormente conceptos matemáticos. 

3. Escalera café. 

Propósito directo e indirecto. Ver número 2 

4. Barras rojas 

Prop6sito directo e indirecto. Ver número 2. 

S. Cilindros de colores. 

6. 

7. 

Prop6sito directo. Observar y comparar las diferencias 

entre estos cilindros y los bloques de cilindros. 

Prop6sito indirecto. Clarificar la discriminaci6n visual 

de dimensiones. 

Tablas de colores 

Propósito directo. Desarrollar la percepci6n cromática. 

Tablas de áspero y liso. 

Prop6sito directo. Desarrollar el sentido del tacto 

Propósito Indirecto. Preparar al niño para la escritura 

8. Cajas de telas 

Propósito directo. Desarrollar el re~inamiento del sen

tido tactil para texturas. 

9. Botellas térmicas. 

Propósito directo. Desarrollar la percepci6n térmica 

Prop6sito Indirecto. Comprender el concepto de aumento 

y disminuci6n de textura en una misma sustancia. 
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10. Tabletas t~rmicas. 

Prop6sito directo. Ver número 9 

Prop6sito indirecto. Comprender que materiales distin

tos tienen temperaturas distintas. 

11. Cajas de sonidos. 

Propósito directo. Desarrollar el sentido auditivo. 

12. Campanas. 

Prop6sito directo. Discriminar los distintos tonos del 

sonido. 

Prop6sito indirecto. Preparar al niño para apreciar la 

música. 

13. Botellas de sabores. 

Prop6sito directo. Conocer los sabores fundamentales: 

salado, dulce, agrio y amargo. 

Prop6sito indirecto. Distinguir los sabores c9n el gus

to y el olfato. 

14. Botellas de olor. 

Prop6sito directo. Desarrollar el sentido del olfato. 

15. Bolsa misteriosa. 

Prop6sito directo. Desarrollo del refinamiento de la 

percepci6n estereogn6stica. 

16. Tabletas básicas. 

Prop6sito directo. Desarrollar la percepción básica. 

17. Gabinete geom~trico. 
Prop6sito directo. Desarrollar el sentido visual al ob

servar las figuras geom~tricas planas. 
Prop6sito indirecto. Preparar al niño para la escritura. 
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18. Cuerpos Geométricos. 

Prop6sito directo. Desarrollo de la percepci6n estereo~ 

n6stica y mostrar al niño las formas geométricas que lo 

rodean. 

Prop6sito indirecto. Preparar al niño para la compren-

si6n de la geometría. 

19. Triángulos constructores. 

Prop6sito directo. Comprender el concepto de triángulo. 

Prop6sito indirecto. Preparar al niño para la geometría. 

20. Cubo del binomio. 

Prop6sito directo. Construir el cubo. 

Prop6sito indirecto. Introducir al niño en el conocimi

ento del álgebra y prepararlo para encontrar la raíz 

cúbica. 

21. Cubo del trinomio. 

Prop6sito directo. Construir el cubo. 

Prop6sito indirecto. Ver .número 20 

22. Potencia del dos. 

Prop6sito directo. Construir el cubo. 

Prop6sito indirecto. Preparar al niño para comprender el 

sistema binario. 

Actividades de aprendizaje 

Elabore cuando menos 5 ejemplares de material sensorial. 

Explicación 

Para ayudar al niño a organizar sus pensamientos y a 

que se exprese de una manera clara, concisa, inteligente -

y con un prop6sito, se debe tener un ambiente con una gran 

cantidad de palabras en todas las materias de estudio. 
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Con la poesía, historias verdaderas, conversaciones estimu . ~ 

lantes, juegos de palabras, el niño, además de adquirir i!! 

formación o escuhar palabras nuevas, obtiene nuevas expre

siones, formas de hablar, al mismo tiempo que enriquece su 

vocabulario. 1 

Se puede decir que el lenguaje hablado es el primer len 

guaje y el escrito el segundo, el segundo complementa al 

primero dando otros medios de expresi6n; es probable que 

los niños en la "Casa de los Niños" adquieran su segundo -

lenguaje, es decir, fa escritura y la lectura, a través de -

un proceso especial que va de acuerdo con el desarrollo na 

tural del lenguaje hablado y de los períodos sensitivos. 

Montessori piensa que los niños pueden aprender a 

escribir antes de poder leer, ya que observó que no podían 

leer lo que habían escrito. Considera que estos dos proce

sos son opuestos, ya que en la escritura se escuch~ se an~ 

liza la .¡;:a.ut>r a hablada y se representa con signos gráficos y 

la lectura es la reproducción de una serie de sonidos que 

se representan gráficamente y que se sintetizan en una pa

labra completa. 

La lectura no se ensefia, es espont&nea, por 1o tant~ 

la labor de la gu!a consistirá en darle al niño lo necesa

rio para que pueda escribir y leer, a través de organizar 

sus propias experiencias. Cuando el niño lee quiere decir 

que ya es capaz de comprender el sentido expresado en la -

palabra escrita. 

Los siguientes ejercicios y materiales ayudarán al 

niño en este proceso. 

l. Juego de "yo veo" que consta de 3 etapas: 

En la primera, la guia muestra un objeto al niño, al 

mismo tiempo que pronuncia la primera letra del nombre 
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del objeto y le pide que diga c6mo se llama. En la segunda, 

pone varios objetos en la mesa, pronuncia la primera letra 

del nombre de alguno de ellos y le pide al niño que escoja 

el objeto cuyo nombre empieza con esa letra. Por último, -

en la tercera, pronuncia la primera y última letra del nom 

bre de alguno de los objetos expuestos en la mesa, le pide 

al niño que escoja el objeto a cuyo nombre se está refi- -

riendo y que pronuncie las letras intermedias de éste últi 

rno. 

2. Charolas con objetos 

3. Clasificaci6n de objetos 

4. Ejercicios de posici6n en el espacio 

S. Discriminaci6n de objetos 

6. Características de objetos 

7. Nombres del material sensorial 

8. Colecci6n de ilustraciones que pertenezcan al ambiente 

social del niño 

• Tarjetas para aparear 

. Libros 

. Sobres clasificados 

Prop6sito directo. Enriquecer el vocabulario del niño 

y ayudarlo a clasificar el ambiente. 

Prop6sito indirecto. Prepararlo para adquirir conoci

mientos y para la lectura clasificada. 
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Ejercicios paralelos del lenguaje 

l. Contar historias verdaderas 

2. Contar sus propias experiencias 

3. Libros clasificados, hechos por la guía 

4. Ilustraciones en la pnred 

S. Leer libros con texto e ilustraciones adecuados 

6. Leer poesías 

7. Juegos de preguntas abiertas 

Materiales 

1. Letras de lija 

Prop6sito directo. Dar la letra y su sonido respectivo, 

conforme al idioma del niño a trav~s del tacto, la vi~ 

ta y. el oído. 

Prop6sito indirecto. Preparar al niño para la escritu

ra y ayudarlo a explorar su lenguaje . 

• Lecci6n de conexi6n utilizando las letras de lija. 

Prop6sito directo. Analizar dos sonidos de una sílaba 

y su representaci6n simb6lica. 

Prop6sito indirecto. Ver número 1 

2. Alfabeto m6vil grande 

Prop6sito directo. Formar la palabra con símbolos grá

ficos y ayudar al niño a analizar su idioma. 

Prop6sito indirecto. Preparar al niño para la escritu

ra. 



3. Resaques met!licos 
Prop6sito directo. Adquirir control sobre la mano al -

utilizar un instrumento de escritura y al tratar de 

mantenerse dentro de los límites de ésto. 

Prop6sito indirecto. El delinear y rellenar el resaque 

preparan el control muscular necesario para dirigir el 

lápiz. Adquirir un sentido del diseño geométrico que -

estimule el sentido artístico y preparar al niño para 

la escritura. 

Introducci6n a la escritura y lectura 

• Proceso de la escritura 

Preparaci6n indirecta: 

1.- Desarrollo de la coordinaci6n de los músculos de -

los tres primeros dedos de la mano, a través de manip~ 

lar las perillas en todos los ejercicios, especialmen

te los bloques de cilindros. 

2.-Desarrollo de la ligereza de toque a través de ta-

blas y tabletas de áspero y liso y de la caja de telas. 

3.- Desarrollo de la coordinaci6n de los músculos de 

la mano y de la muñeca al seguir un contorno, al trazar 

las formas del gabinete geométrico. 

4.- El uso de un instrumento de escritura con los resa

ques metálicos. 

Preparacion directa: 

1.- Juego de "yo veo~ es donde se le da conciencia al 

niño de los sonidos que forman su idioma. 

2.- Letras de lija, al darle la asociaci6n del sonido -

con la letra que lo representa y la habilidad muscular 

para hacer la forma. 
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3;- Alfabeto móvil, con el cual compone palabras gráfica 

mente por medio de analizar los sonidos y escoger las l 

tras. 

4 ;- Pizarras y pizarrones. 

5;- Escribir con papel y lápiz. 

G .- Escribir con numerales. 

7.-Folders o carpetas con los sonidos claves de la b, c, 

j, 11, s, i, rr. 

. Proceso de la lectura 

Preparaci6n indirecta: 

1.- Desarrollo de la discriminaci6n de dimensiones al h 

cer los ejercicios con los bloques de cilindros, la to-

rre rosa, las barras rojas, la escalera café y los cilin 

dros de colores. 

2.- Desarrollo de la discriminaci6n de formas, a través 

de los ejercicios del gabinete geom~tricos, en especial 

con las tarjetas, los triángulos constructores y los 

cuerpos geométricos. 

Preparaci6n directa: 

1.- Juego de "Yo veo" 

2.- Letras de lija 

3.- Alfabeto móvil 

4.- Juego de objetos 

Prop6sito directo. Ayudar al niño a comprender que -

una palabra escrita es un grupo de sonidos represen

tados gráficamente. 

Prop6sito indirecto. Introducir al nifio a la lectura 

como una comunicaci6n en silencio. 
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S.- Lectura clasificada 

Material: Objetos del ambiente y tarjetas clasifi

cando un grupo de objetos con sus respectivos nom

bres, como por ejemplo: El mobiliario del salón. 

Prop6sito directo. Introducir al niño al símbolo -

escrito de palabras que ya conoce. 

Propósito indirecto. Prepararlo para los ejercicios 

de lectura en donde observe que varias palabras ju~ 

tas pueden formar una definición. 

6.- Tablas con fonogramas de lija y alfabeto móvil pe

queño. 

Propósito directo. Dar la posibilidad al niño de -

que explore su lenguaje. 

Lectura Total 

1.- Artículo indefinido y definido. 

Material: Una canasta con objetos cuyos nombres co

rrespondientes al nivel de lectura del niño y tarj~ 

tas con los nombres y artículos correspondientes a 

los objetos. 

Propósito directo. Ayudar a comprender la función -

del artículo definido e indefinido. 

Propósito indirecto. Prepararlo para la grámatica. 

2.- La conjunci6n 

Material: Varios objetos de la misma clase que sean 

diferentes entre sí en alg6n aspecto, un listón p~ 

ra juntar los objetos, tarjetas con la conjunción -

escrita con rojo, tarjetas con una frase que conten 

ga artículo, sustantivo y adjetivo. 



96 

Prop6sito directo. Mostrar la funci6n de la conjunci6 

como una palabra cr .e une 2 frases entre s1. 
Propósito indirecto. Preparar al niño para la composi 

ci6n. 

4.- Preposici6n 

Material: Varios objetos de la misma clase que sean 

distintos en alguna caracter!stica, una liga o list6n 

para unirlos, tarjetas con frases que incluyan artícu 

lo, sustantivo y adjetivo, tarjetás con conjunciones 

en negro, y preposiciones en rojo. 

Prop6sito directo. Mostrar la funci6n de la preposi-

ci6n como una palabra que implica relación. 

Prop6sito indirecto. Preparar al niño para la composi 

ci6n y la gramática. 

5.- El verbo 

Material: Objetos pequeños, tarjetas con verbos in- -

transitivos e imperativos. 

Propósito directo. Mostrar al verbo como acci6n y al 

sustantivo como materia. 

Prop6sito indirecto. Estimular él interés del niño 

por la lectura .. 

6.- El adverbio 

Material: Tarjetas con verbo y adverbio. 

Prop6sito directo. Comprender la funci6n del adverbio 

como una palabra que califica o modifica al verbo. 

Prop6sito indirecto. Adquirir la comprensi6n de la 

lectura y preparar al niño para el arte dramático. 
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Actividades de aprendizaje 

a. En base a la literatura existente sobre lecto-escritu 

ra y aprestamiento para la lecto-escritura, promueve una 

opini6n acerca de la posici6n de Mar!a Montessori en cuanto 

su método y con respecto a la idea de que el niño debe 

aprender a escribir antes de aprender a leer. 

b. Elabore material tipo Montessori para los siguientes 

ejercicios: 

l. Juego de "Yo veo" 

2. Ejercicios paralelos del lenguaje 

3. Letras de lija 

4. Alfabeto móvil grande 

5. Folders con los sonidos claves de la d, c, j, 11, 

s, i, rr. 

c. Efectivar, frente a la clase y con los materiales a-, . 

decuados una.experiencia de aprendizaje Montessori para la 

lectura total. 

Explicación 

Las matemáticas son un proceso natural de la mente -

que va de lo concreto a lo abstracto. 

En el material Montessori de matemáticas la experie~ 

cia concreta es la base del entendimiento para que el niño 

por s! mismo llegue a abstracciones claras. 

Ho~1tessori las considera como una ayuda para el desa 

rrollo de la personalidad del niño, al ser básicas para la 

vida diaria y la ciencia, ya que las habilidades de contar, 

medir y calcular son esenciales para el desenvolvimiento -
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del niño en el ambiente. 

Los materiales tienen tres pasos a seguir: 

1.- Sensorial, que se refiere a la experiencia concreta -
asociada con el lenguaje. 

2.- S!mbolas escr·itos que se asocian con el lenguaje. 

3.- Unir el símbolo con lo concreto. 

Estos son: 

1. Barras num~ricas. 

Propósito directo. Aprender los nombres y la secue~ 

cia de los números del 1 al 10. Dar el concepto de 

un nGrnero corno una unidad completa. 

Propósito indirecto. Dar al niño la base del siste

ma de las matem~ticas. 

2.·Numerales de lija. 

Propósito directo. Dar al niño loss!rnbolos numéri

cos. Prepararlo para la escritura. 

3. Barras numéricas y numerales. 

Propósito directo. Asociar la cantidad~ el nombre y 

el símbolo del 1 al 10. Ordenar por tamaño los núme 

ros para que el niño comprenda la secuencia de los 

mismos. 

Propósito indirecto. Prepararlo para la suma, resta 

y multiplicaci6n. 

4. Cajas de husos. 

Prop6sito directo. Dar el concepto de un número, co 
i -

mo una cantidad formada por objetos separados. In--

traducir el cero como ausencia de cantidad o conju~ 

to vacío. 



Prop6sito indirecto. Comprender que el sistema de

cimal est~ formado por diez unidades. 

5.- Juego de memoria con números. 

Prop6sito directo. Desarrollar la memoria. 

Prop6sito indirecto. Desarrollar el autocontrol. 

6.- Fichas y numerales. 
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Prop6sito directo. Conocer las unidades que forma ca

da cantidad y compararlas entre s1. Dar los números 

nones y pares. Verificar si el niño domina el conoci

miento de los números. 

Propósito indirecto. Prepararlo para la divisi6n de 

los números múltiplos y submúltiplos. Seleccionar y 

contar barras de cuentas de colores. 

7.- Ejercicio paralelo al trabajo del 1 al 10 con barras 

decuentas de colores. 

Propósito directo. Repetir los números y reforzar el 

concepto de número como un todo compuesto por partes. 

Prop6sito indirecto. Comprender que s6lo existen 9 

unidades en el sistema decimal. 

8.- Tablas de Seguin del 11 al 19 

Material: Una escalera de barras de cuentas de colo

res del 1 al 9. Barras de cuentas doradas, tablas de 

maderacon compartimientos y tabletas de madera del -. 
1 al 9. 

Prop6sito directo. Asociar la cantidad, el nombre y 

el s1mbolo de los números del 11 al 19 y conocer la 
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relaci6n que existe entre los números del 1 al 9 con 

el número 10. 

9.- Tablas de Seguin del 11 al 99 

Material: Cuentas doradas y ,barras de cuentas doradas, 

tablas de madera con compartimientos y tableta.s de ma

dera del 1 al 9. 

Prop6sito directo. Asociar la cantidad, el nombre y el 

símbolo de los números del 11 al 99 y mostrar que 2 

decen~s est§n formadas por 20 unidades, 3 decenas por 

30 unidades, etc. 

10.- Conteo Lineal 

Cadena$ del 100 y del 1000. 

Material: Para la cadena del 100: una cadena formada 

por 10 decenas doradas, un cuadrado dorado, o sea 

una centena, etiquetas de colores con números del 1 

al 100. 

Para la cadena del 1000: una cadena formada por 100 

decenas doradas, 10 cuadrados dorados, un cubo de 

1000, etiquetas con las mismas cantidades anteriores 

más una con el número 1000. 

Prop6sito directo. Observar en secuencia las cantida 

des con sus respectivos símbolos y consolidar el pr~ 

cedimiento de contar. 

Prop6sito indirecto. Comprender la diferencia que 

existe entre 102 y 103; entre 100 y 1000. 
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11.- Conteo salteado 
Gabinete de cuentas con cadenas, cuadrados y cubos. 

Mater iaL: Gabinete de cuentas de colores para los nú 

meros del 12 al 102 
y del 13 al 103 , etiquetas pa

ra las cadenas cortas y largas. 

Propósito directo. Ejercitar al niño en el conteo -

salteado. 

Prop6sito indirecto: Preparar al niño para que com

prenda la diferencia y la relación que existe entre 

el cuadrado y el cubo de un número. Ver la relación 

entre un cuadrado con otro cuadrado y de un cubo con 

otro cubo. 

Estas cuatro últimas presentaciones se muestran al

niño paralelamente a las siguientes del sistema de

cimal. 

Introducci6n al sistema decimal 

1.- Cuentas doradas 
Propósito directo. Familiarizar al niño con los nom

bres de unidad, decena, centena, millar y con las -

diferencias en volumen, las cuales se obtienen al.

apilar las decenas. 

2.- Tarjetas con numerales grandes del 1 al 9000. 

Prop6sito directo. Aprender los símbolos escritos -

de las cantidades que el niño aprendi6 con el mate

rial de las cuentas doradas. 

3.- Formaci6n de números compuestos con las cuentas do-

radas y las tarjetas. ~ 

Propósito directo. Asociar las diferentes categorías 

con su nombre y su símbolo. Familiarizar al niño con 

la lectura de los s1mbolos. 

Prop6sito indirecto. Comprender la jerarquía de los 

números al observar que la posici6n de los numerales 

les da su val~r. Adquirir el concepto del cero como 

una categor~a vacía. 
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Operaciones del sistema de~imal 

1.- La suma 

Material. 

Juego de tarjetas grandes del 1 al 1000, tarjetas -

del 1 al 3000 y cuentas doradas. 

Prop6sito directo. Mostrar que la suma consiste en 

juntar cantidades, con lo cual se obtiene una can

tidad mayor y que 10 unidades de cada categoría in

mediata superior. 

2.- La resta. 

Material: Cuentas doradas, tarjetas grandes con n~ 

meros, tarjetas pequeñas con números del,1 al 9000 

y del 1 al 3000 

Prop6sito directo. Diferenciar la suma de la resta. 

Comprender que en la resta se tiene una determinada 

cantidad, la cual disminuye al quitarle una parte y 

mostrar que se pueden cambiar 10 unidades de una ca 

tegor!a por una unidad de la categoría inmediata su 

perior. 

3.- La multiplicaci6n. 

Material: Cuentas doradas, tarjetas grandes con nú

meros del 1 al 9000 y tarjetas pequeñas con números 

del 1 al 3000. 

Prop6sito directo. Mostrarque la multiplicaci6n co!!. 

siste en juntar cantidades iguales, con lo cual se 

obtiene una cantidad mayor y comprender que la mul

tiplicaci6n es la suma de cantidades iguales. 

4.- La divisi6n. 

Material: Cuentas doradas, tarjetas grandes con nú

meros del 1 al 9000 y tarjetas pequeñas con números 

del 1 al 3000. 

Propósito directo. Comprender que la división consis 

te en partir una cantidad en porciones iauales. 
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5.- Juego de las estampillas 

Material: Una caja con compartirnienbos,estampillas 

de colores con los números del 1,10, 100 y 1000 -

tarjetas pequeñas con números del 1 al 9000, bolos 

de colores, circulas de colores. 

Prop6sito directo: Lograr que el niño realice de 

manera individual los ejercicios de suma, resta, -

multiplicaci6n y divisi6n. 

Prop6sito indirecto. Iniciar el proceso de la abs

tracci6n. 

6.- Juego de los puntos. 

Material: Un tablero con números escritos 

Prop6sito directo. Comprender que 10 unidades de ca 

da categoría forman una unidad de la categoría inrn~ 

diata superior. Enfocar la atenci6n del niño en el 

mecanismo de "llevar". Familiarizar al niño con la 

relaci6n que existe entre las diversas categorías. 

Propósito indirecto. Preparar al niño para la suma 

sin apoyo de material concreto de un cubo con otro

cubo. 

7.- Ju~go de la serpiente positiva. 

Material: Barras de cuentas doradas, cuentas de co

lores y una escalera de cuentas de barras blancas 

y n~gras. 

Prop6sito directo. Familiarizar al niño con todas -

las combinaciones posibles para obtener como resul

tado el número 10. 

Propósito indirecto. comprender que 2 números de me 

nos de 10 unidades nunca pueden sumar más de 18 uni 

dades. 

8.- Tablero de la suma. 

Material: Tablero de la suma, reglillas azules de 

madera con los números escritos del 1 al 9, regli -

llas rojas de madera divididas en segmentos y con -
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los números escritos del 1 al 9, nueve combinacjones 
de sumas y tablas de control de la suma de la 1 a la 

6. 

Prop6sito directo. Observar la estructura completa -

de la suma. 

9.- Juego de la serpiente negativa. 

Material: Barras de cuentas doradas, juego de cuen-

tas blancas y negras, cuentas de colores, una caja -

con barras de cuentas grises negativas y tabla de la 

multiplicaci6n l. 

Prop6sito indirecto. Preparar al niño para el álgebr 

10.- Tablero de la resta. 

Material: Tablero de la resta, 17 reglillas de color 

natural, reglillas azules numeradas del 1 al 9, regl; 

llas rojas segmentadas y numeradas del 1 al ~ tablas 

de la resta y tablas de control de la resta del 1 al 

3. 

Prop6sito directo. Aprender a hacer la resta. 

11.- Barras de cuentas de colores para la multiplicaci6n. 

Material: Una caja con compartimientos, barras de co 

lores del número 1 al 10. 

Prop6sito directo. Memorizar las tablas de multipli

car. Demostrar que el multiplicador no es un cuerpo 

s6lido, sino solamente un indicador de cuántas vece 

una cantidad se repite y que la sucesi6n de líneas -

crea una superficie. 

Prop6sito indirecto. Preparar al niño para la divi -

si6n al ayudarlo a visualizar la divisibilidad de lo 

números múltiplos y submúltiplos y para los ejercici 
~ 

de algebra y geometría. 

12.- Tablero de la multiplicaci6n. 

Material: Tablero de la multiplicaci6n, una caja cor 

cuentas rojas, un circulo rojo y tablas de la multi

plicaci6n del 1 al 10. 
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Prop6sito directo. Memorizar las tablas de la multi

plicaci6n. 

13.- Tablas de la multiplicaci6n 3,4 y 5 

14.- Tablero de la división por unidades. 

Material: Un tablero de la divisi6n, una caja con -

cuentas verdes y bolos pequeños. 

Prop6sito directo. Familiarizar al niño con las dife 

rentes formas en las que los números pueden ser divi 

didos. Memorizar las tablas de la divisi6n y conocer 

la relación entre la división y la rnultiplicaci6n. 

15.- Tablas de la división 1 y 2 

Actividades de Aprendizaje 

a. Consultar en la bibliografía (fuente de primera rna 

no) la enseñanza de las matemáticas y entregar un reporte 

de 3 cuartillas, 

b. Demostrar mediante la elaboraci6n de materiales ti 

po Montessori la enseñanza de la suma, resta, multiplica

ción y división. 

Cboocer el mate- Ex p 1 i e a e i ó n . 
rial de biología. 

Para el inicio del estudio de lab~Ología se utilizan 

los ejercicios de la vida práctica. Estos desarrollan la 

comprensión y el respeto hacia la vida vegetal y animal. 

Montessori considera que el niño necesita un jardín 
que pueda proporcionarle la oportunidad de explorar. Al 

gunas de sus áreas pueder. ser cultivadas, mientras que o

tras pueden tener plantas y hierbas silvestres para ser -

observadas. 
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En lo .que respecta a la vida animal, cualquier animal 

que esté en el salón de c1.ase!:l deberá tener su ambiente -

preparado propio. La guía debe mostrar a los niños como a

limentarlo, mantenerlo limpio, como tomarlo con respeto, 

pero sobre todo deberá enseñarles como observarlo de ma

nera que descubran cada una de sus características. Debe

rá tener experiencias con todo tipo de animales: reptiles, 

batráceos, mamiferos, aves y peces. 

Los siguientes son ejemplos de los ejercicios que se 

pueden trabajar en esta área. 

1.- Ejercicios de la vida práctica, como son el regar 

una planta, limpiar las hojas, la pecera, los utensilios 

de jardinería y los utilizados en el cuidado de los anima 

les. 

2.- :Ejercicios sensoriales, como son el seleccionar -

conchas, huesos, semillas, caparazqne~, etc. y observar -

sus caracteristicas. Saborear frutas, semillas, verduras 

y oler plantas aromáticas. 

3. - Ejercicios de bidl.ogía 

• Gabinete de hojas 

Prop6sito directo. comprender que las hojas tienen d~ 

f erentes formas e iniciar el estudio del reino vege -

tal. 

. Tarjetas botánicas de: 

La planta La raíz 

La hoja Los árboles Los tallos 

La flor Los hongos Los botones 

Los frutos Las semillas Las nervaduras. 

(.- Ejercicios de lenguaje 

• Enriquecimiento de vocabulario con tarjeta de apa -

rear con objetos, 

• Libros y clasificaciones. 
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5.- Ejercicios de matemáticas 
• Juegos de memoria . 

• Definiciones de rebaño, jaur!a, parbada, así corno 

de nombres colectivos de plantas. 

6.- Ilustraciones. 

7.- Sabores clasificados 

8.- Narrar historias 

9.- Ejercicios en el jardín 

10.- Visitas al zoológico 

11.- Días de campo. 

Actividad de aprendizaje 

a. Comparar las experiencias de apren~izaje de la bi~ 

logfa de acuerdo al método Montessori con la escuela tra

dicional. 

b. Elaborar un gabinete de hojas para demostrar c6mo 

se lleva a cabo la enseñanza de la biología. 

Tarjetas de zool0gía. 

Cada una enfatiza una parte de un determinado animal, 

el niño las dibuja y con ellas forma un libro o las pega 

en la pared. Puede tarnbi~n sacar la definición dé cada -

parte y hacer un libro con ellas. 

Ejercicios siguientes: 

-Calcar las diferentes partes de los animales. 

- Utilizar el material de lectura clasificada. 
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Conocer el mate
rial de física. 

EKplicar en qué 
oonsiste el ma 
terial de goo= 
grafía. 

Explicación. 

Los experimentos que presenta la guía deben ser sen

cillos pero atractivos, ella no los explica, s6lo invita 

a los niños a que observen el fen6meno. El niño relacio -

na esta área con su medio ambiente cuando encuentra en -

su vida diaria los fenómenos que observa en "la casa de 

los niños". 

Algunos de ellos son: 

l.~ Hundir y flotar . 

Un recipiente con ~gua, cOn objetos que flotan y que 

se hundan. 

2.- Nivel del agua 

Pasar el agua de un vaso a otro a través de una man

guera para observar como se nivela el agua. 

3.- Imán, objetos magnéticos y no magnéticos. 

Ex p 1 :; c a:c i'P n . 

Para Montessori la geografía es el estudio del hombre 

en el espacio. Al darle al niño primero una experiencia -

práctica y personal de un aspecto de esta materia y des -

pués el vocabula~io adecuado para utilizar el material, -

podrá ordenar su mente y la información sobre ~l mundo y 

la gente que vive en él. 

e Los conceptos geográficos se presentan partiendo del 

todo y yendo hacia las partes, empezando co~ el concepto 

de la tierra como una totalidad y después presentando -

sus aspectos físico-político, humano y cultural cµe se de· 

sarrollan paralelamente. 
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Para su estudio,· la geografía se divide en tres par

tes: 

Geograf !a f1sica, que estudia los fen6menos atmosfé

ricos como: el clima, las condiciones del terreno, las -

tierras, las rocas, las masas líquidas, las reservas de 

agua, la flora y la fauna. 

Geografía humana, que estudia la distribuci6n geogr! 

fica del hombre, sus actividades econ6micas, sociales y 

poH.ticas. 

Geografía pol1tica, que es el estudio de estados y -

naciones. 

Algunos de los ejercicios son: 

1.- Globo terráqueo de lija. 

Prop6sito directo. Desarroilar ~l concepto de la fo~ 

ma de la tierra y de la distribuci6n d~ agua y de -

tierra sobre el planeta. 

2.- Globo terráqueo continental. 

Prop6sito directo. Reconocer los continentes y los -

océanos. 

Prop6sito indirecto. ~reparar al niño para estudios 

posteriores de geografía. 

3.- Formas de tierra y agua: lago, isla, península, bahía 

istmo, estrecho, archipiélago y regi6n lacustre. 

Prop6sito directo. Reconoce~ las formas básicas de -

tierra y agua 

4.- Mapas 

.Mapamundi de rompecabezas 

. Mapas continentales de rompecabezas 

América del Norte 

América del Sur y Central 

Europa 

Asia 
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CoJn:~ el ma 
terial de lri.s 
taria. 

Australia 

Africa. 

5.- Mapas continentales con capitales y banderas 

Pa!s del niño oon su divisi6n política en estados. 

Prop6sito directo. Reconocer las divisiones polít~ 
cas del mundo. 

6.- Tarjetas de aparear 

7.- Libros clasificados 

B.- Narraci6ri de historias 

9.- Ilustraciones en la pared 

10.- Sobres clasificados. 

Explicación. 

Para Montessori la historia se refiere al hombre, a -

sus necesidades y a las diferentes formas de satisfacer -

las a trav~s del tiempo. 

El conocer la historia le ayuda al niño a ubicarse en 

el tiempo y en los primeros 6 años de vida empieza a for

mar este concepto. Su primer contacto con la historia se 

da alrededor de los 3 años, cuando habla de cosas que le 

sucedan y al mencionar su pasado comienza a ser conscien

te de él mismo. 

La gu!a ayuda al niño a comprender el concepto de 

tiempo y a clasificar su vocabulario con ejercicios, jue

gos, historias, ..• , en donde se coloca el acontecimiento 

en el tiempo que le corresponde. Alrededor de los 5 años 

le presenta situaciones en las que planea lo que va a ha

cer mañana o m~s adelante y le explica que planear es vi

vir en el presente para poder realizar lo que se va a ha
cer en el futuro. 
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Antes de presentarle el reloj e introducir la forma 
como se mide el tiempo, se asegura de que el niño compre!!_ 
da lo que es la mañana, la tarde y que conozca los núme -
ros del 1 al 10. 

El calendario lo presenta cuando el niño comprende lo 

que es un día, una semana, un mes, un año y las estaciones. 

Se emplea: 

1.- Un reloj de madera con manecillas y números m6viles. 

2.- Un calendario 

Algunas de las actividades que se pueden realizar son: 

l. Narrar historias 

2. Poner ilustraciones en la pared 

3. Trabajar con los sobres clasificados 

4. Elaborar historias 

5. Hacer un diario escolar 

6. Trabajar con las tarjetas de aparear, por ejemplo: 

de los hombres primitivos, las carabelas 

7. Leer libros de histoLia 

8. Ver el transcurso d~l tiempo en la línea de la vi 

da de la Historia. 

Explicación. 

El niño, durante su proceso de adaptaci6n al ambiente 

se siente atraído por la música que es parte de la cultura 

y un medio de expresi6n humana, por ésto, para su enseñan 

za se toman en cuenta el desarrollo físico, la inteligencia 

y las emociones de la persona. 

Las actividades musicales se presentan paralelamente a 

las de las demás áreas, ya que todas en conjunto favorecen 

en el niño su movimiento, inteligencia, voluntad e indepen

dencia. 
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Los materiales de esta área son: 

l. Las campanas. 

Prop6sito directo: Conocer las notas de la escala ero 

mática. Favorecer el desarrollo del sentido auditivo 

del niño. 

2. Tablas de madera pautadas y fichas de madera con las 

notas musicales. 

Prop6sito directo~ Aprender los símbolos y nombres de 

los tonos de la escala crom~tica. Preparar al niño p~ 

ra que escriba su propia música. 

3. Cajas de sonidos. 

Prop6sito directo: Aprender a escuchar. 

Prop6sito indirecto: Aprender a apreciar la buena mú

sica. 

Las actividades que se proponer.. son: 

l. Cantar 

2. Caminar en la línea 

a. Aprender a caminar sobre la elipse que está trazada 

en el piso del sal6n, sin salirse de ella. 

b. Caminar en ella con un objeto en las manos para gua~ 

dar el equilibrio e ir aumentando el grado de dif i -

cultad en este ejercicio. 

c. Caminar en la línea moviendo los pies y las manos al 

ritmo de una canci6n 

Una vez que el niño ha trabajado con los materiales y 

practicado los ejercicios, escribe la letra de sus cancio

nes, las toca en las campanas y las canta, logrando con és 
to· que exprese sus emociones. 
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Explicación 

Las actividades de expresi6n constituyen una guía más 

para favorecer el desarrollo de la personalidad del niño y 

le brindan la posibilidad de proyectarse internamente a 

través de sus acciones sobre los objetos. 

Cuando escoge un material de expresi6n refleja un in

terés, una necesidad o una dificultad que trate de superar. 

Un niño que ha tenido muchos conflictos puede desconectar

se de sus emociones como un rechazo al mundo externo, sin 

embargo, Efste proceso puede hacerse reversible a través de 

los ejercicios de expresión. 

En la Casa de los Niños se les presenta las distintas 

técnicas de expresi6n como el collage o el diseño y ellos 

escogen con lo que quieren trabajar, la guía no los cues-

tiona sobre lo que están haciendo pues para el niño es im

portante el placer que siente al realizar su obra y no el 

fin de su trabajo. Cuando uno de ellos se le acerca a pe-

dir un comentario, ella: evita los juicios o calificativos 

y trata de describir únicamente lo que él est~ realizando. 

Actividades de Aprendizaje 

Extrapolar la utilidad del método y los materiales de 

aprendizaje Montessori a ~iñbs con problemas de aprendiz~ 

je, mencionando qué materiales serían adecuados para ayudar 

a resolver estos problemas y por qué. 

Explicación 

La Dra. Montessori prefiere la palabra "guía" a la de 

maestro, porque su funci6n consiste en ayudar al niño para 

que pueda desarrollarse a sí mismo. 
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La cualidad fundamental que ella debe desarrollar es 

la observaci6n, la cual comprende la paciencia, la humil

dad y el respeto. Asimismo debe estar consciente y enten

der los períodos de crecimiento y desarrollo por los que 

pasa el niño. 

Sus funciones consisten en: 

1. Brindar un ambiente de trabajo con disciplina, 

en donde el niño logre concentraci6n, autodesarro 

llo, independencia y adquiera seguridad. 

Para ésto, debe tener un ambiente preparado con or

den, con el material adecuado, limpio y atractivo. El as

pecto de la guia es también muy importante, es el primer 

paso de comprensi6n y respeto hacia el niño, por lo tanto 

debe ser agradable por su limpieza, su serenidad y digni

dad, ésto la ayudará a atraer al niño y ser para él lo 

más vivo del ambiente. 

2. Cuando no ha aparecido la concentraci6n en el ni

ño, deberá llamarlo e interesarlo con poesía, rimas, can

ciones y relatos.l Una vez que éste fija la atenci6n en la 

guía, ésta deberá estar lista para 

mostrarle de una manera cuidadosa cómo 

usar los objetos correctamente, a ésto 

se le llama presentaci6n del material 

de desarrollo. 

Una vez que el niño comprenda c6mo utilizarlo, ella 

debe permitirle trabajar por él mismo sin interferir ni -

corregirlo, s6lo en el caso de que algo esté perjudicando 

su desarrollo. 



3. Cuando el niño se interesa por algún 

objeto y ha iniciado su concentraci6n -

la guia debe ver lo que hace pero sin -

hacerse notar, 
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lo que llevará a que el niño trabaje como si ella no exis 

tiera. 

Cuando el niño ha logrado la maduraci6n anterior al 

realizar una determinada actividad, la concentraci6n en -

su ocupaci6n se relaja y su interés disminuye. A través 

de éstos y otros signos, el niño muestra que ya está lis

to para proseguir con la siguiente etapa y es éste el mo

mento para que intervenga la guía, presentándole un nuevo 

material. 

Posición Jerárquica 

Medio Ambiente Preparado 

!Materiales! Gu a Gru o de Niño 

Ejemplo 

La guía revisa que todo esté en orden y en su lugar antes de que entren 
los niños al salón de clases. Los saluda, les pide que dejen sus cosas 
en el closet y que comiencen a trabajar. 

A los niños que ve caminando por el salón sin saber que hacer, les pi
de que se sienten para que piensen con qué material van a trabajar o 
bien, les sugiere alguno. 

Jorge ha estado trabajando durante una semana con la caja de colores y 

la guía ha observado que ya comprendió el ejercicio, entonces lo invi
ta a que vea otra caja de colores y le da la presentación. 



lil 6 

Explicar la 
manera en -
que se f or
man los~ 
~eneI= 
metodo :r.t:>n
tessor i 

.. 

Claudia camina por el salón buscando con qué trabajar y ella aprovecha 
este momento para darle la presentación de algún material. 

Cada vez que la guia hace una presentación le dice al niAo que le va a 
mostrar una de las maneras de cómo puede trabajar con ese material, e~ 
tab l ece un contacto vis ua 1 con é 1 y durante 1 a mi s:ma e 11 él no hab 1 a. 
Posteriormente, lo invita a que haga el ejercicio y lo observa sentada 
junto a él hasta que ve que está concentrado en su trabajo, entonces ~ 
se retira y lo observa de lejos cómo está haciendo el ejercicio. 

Actividades de Aprendizaje 

Contraste la función de la guía en el método Montesso 

ri con las funciones de una maestra en la escuela tradicio 

nal. 

Explicación 

En una clase Montessori puede haber de 30 a 40 niños. 

Estos se réunen en grupos que va de los dos y medio a los 

seis años, de los seis a los nueve y de los nueve a los do 

ce años. 

Los niños se agrupan de esta forma por diversas razo-

nes: 

1. Surge una forma de vida social elevada que implica una 

división real del trabajo,cuando los niños se mueven libre 

mente en sus propias ocupaci~nes, se encuentran y se salu
dan, discuten problemas comunes, se corrigen los errores "~ 

mutuamente, se prestan y piden presbado,solucionan dudas, 

se ayudan unos a otros de muy diversas maneras y algunos -

de ellos se agrupan para ejecutar alguna tarea. 
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2. Se da el compañerismo entre ellos al servir los más 

grandes de modelo a los más pequeños, son tres los aspectos 
que explican esta hip6tesis: 

. Un niño mayor puede enseñar mejor algunas cosas a -

un pequeño que un adulto. 

El acto de enseñar a otros es uno de las experien-

cias más efectivas de aprendizaje . 

. La emoción queexperirnentan los niños grandes al de~ 

cubrir nuevas leyes y principios se les contagia a 

los niños menores. 

3. Los grupos hererogéneos hacen posible el control del 

grupo, el cual es más natural y efectivo para mantener el 

orden, que el control impuesto por los adultos. 

Posición Jerárquica 

Medio Ambiente Preparado 

JMaterialesl Guía &rupo de Niñosl 

Ejemplo 

Una vez que Sandra ha dominad9 el ejercicio con el marco de boto 
nes grandes, toma el marco de botones chicos para trabajar, al no po-
der abrocharlos recurre a un niño mayor para preguntarle cómo hacerlo 
y él le da la presentación como lo haría la guía. 

Actividades de Aprendizaje 

Consulte.en 11 bibliografía señalada otras explicaci~ 
nes que amplíen el concepto de organizaci6n de grupo aqui 

presentado. 



CUESTIONARIO DE EVALUACION 

Elija la opci6n correcta: 

1.- Los principios Filos6ficos que sustentan el método Monte

ssori son: 

a) Grupo pequeño, libertad, guia interna, actividad 

espontánea, ritmo. 

b) Mente absorbente, libertad, períodos sensitivos, 

embri6n espiritual, trabajo. 

c) Circulo, control de error, repetici6n, ritmo, 

vida pr~ctica. 

d) Experiencia clave, aprendizaje, embri6n espiri

tual,mente absorbente, control de error. 

Escoja la o las opciones que mejor completen el enunciado: 

2.- Las características de la mente absorbente son: 

a) Se desarrolla durante toda la vida. 

b) Va de los O a los 6 años. 

c) Es una fuerza psíquica. 

d) Acumula los conocimientos y las experiencias. 

Complete la siguiente aseveración: 

3.- La acumulaci6n de conocimientos y experiencias y la prote~ 

ci6n de un ambiente cálido y acogedor favorecen el desarro 

llo del 

4. - Formule una frase que contenga l.os siguientes términos: p~ 

ríodo sensitivo, explosiones, bloques de tiempo, edad pre

·escolar. 
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Elija la opci6n que mejor complete el siguiente enunciado: 

5.- Objetivos de los ejercicios Montessori, al centrar al niño 

en una sola dimensi6n sensorial es: 

a)Promover discriminaciones de concentraci6n. 

b)Afinar sus habilidades motoras y sensoriales. 

c)Guiarlo al logro del aprendizaje por medio de la 

asociaci6n sensoriomotora. 

d)Dirigir la atenci6n del niño hacia las caracterís 

ticas del estimulo. 

(falso o verdadero? 

6.- ( ) Ciertos resultados muestran evidencia de que el siste

ma Montessori comparado con el tradicional es efectivo 

en niños con retraso mental. 

Elija la opci6n carreta: 

7.- Dos de las características del trabajo que realizan los ni

ños son: 

a)Actividad espontánea y secuencia graduada. 

b)Control de error y libre elecci6n. 

c)Libre elecci6n y actividad espontánea. 

d)Secuencia graduada y control de error 

Relacione ambas columnas: 
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8.- PERIODOS SENSITIVOS DEFINICION 

l. 

2. 

3. 

4. 

Orden 

Refinamiento de 

tidos 

Refinamiento del 

miento. 

Lenguaje 

los sen-

movi'. -.-

El niño clasifica sus impresi~ 

nes al asimilar los colores, -

formas, tamaños, sonidos y mo

vimientos del medio ambiente. 

El niño se orienta en el am- -

biente al saber el lugar en 

donde están colocados los obj~ 

tos y al recordar el lugar co

rrespondiente a cada uno. 

El niño es sensible a ciertos 

elementos del ambiente hacia 

los que se dirige para reali-

zar con ellos alguna actividad. 

)"Iasmanos son el instrumento de 

la inteligencia" ya que gracias 

a ellas el niño absorbe y perc~ 

be lo que hay en el ambiente. 

El niño hereda la posibilidad , 
de construirlo, lo aprende de 

manera integral y de acuerdo 

a determinadas leyes. 

9. - ·¿En qué consiste el medio ambiente preparado? 

¿Falso o Verdadero? 

La funci6n de la guía es: 

10. - ( Mantiene el ambiente preparado con orden y disciplina 

para que el niño logre conc·entrarse e independizarse. 
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11.- ( 

12.- ( 

13. ( 

Interese al niño en rima, poesías v relatos cuando 

aparece en él la concentraci6n. 

Muestra a los niños cómo utilizar el material correc

tamente. 

Cuando la concentración del niño se relaja y disminuye 

su interés en el material con el que está trabajando, 

interviene para presentarle uno nuevo. 

14.- Interviene para corregir al niño si se da cuenta que 

está haciendomalel~rcicio. 

COnteste lo Si<JUiente: 

15.- Un grupo en el método Montessori está constituído por: 

Número total de alumnos: ------
Edades: ----------------
Criterios de agrupación: 

-------------~-----

Escoja la opción que mejor complete el enunciado 

16.- Una de las características del Material Montessori es: 

a) Vida práctica 

b) Libre elección 

c) Control de error 

d) Guía interna 
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Relaciones las dos columnas: 

17.- A REAS 

l. Vida práctica 

2. Sensorial 

3. Lenguaje 

4. ?-la temáticas 

5. Biología 

6. Zoología 

7. Ff.sica 

8. Geograf f.a 

9. Historia 

10. Música 

11. Expresión 

MATERIAL Y EJERCICIOS 

ReseyquesMetálicos 

Hundir objetos 

Doblar telas 

Cuentas doradas 

Bloques de cilindros 

Juego de "Yo veo" 

Marcos de vestir 

Ejercicios con el imán 

· ) Tabletas Térmicas 

Cajas de husos 

Gabinete de hojas 

Juego d~ la serpiente negativa 

( Caminar en la línea 
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Lb 

2. b y e 

VERIFICACION DEL CUESTIONARIO 

DE EVALUACION 

3. Embri6n Espiritual 

4. Los per!odos sensitivos son bloques de tiempo en los que el 

niño en edad preescolar presenta explociones mentales repen

tinas. 

5. d 

6. V 

7. c. 

8. 2, 1, 3, 4 

9. En un grupo de materiales de autodesarrollo, una guía que 

muestra comoúemplearlos ~.un. aruoo ~heterogéneo de niños que interact an en el. meaio amo1-en..:.-~. · 
10. V 

11. F 

12. V 

13. V 

14. F 

15. 30 a 40 

2 y medio a 12 años 

de 2 y medio a 6 años, de 6 a 9 años y de 9 a 12 años. 

16. e 

17. 3 

7 

1 

4 

2 

3 

·l 

7 

2 

4 

5 

4 

10 



GUION DEL AUDIOVISUAL " MARIA M:lNTESSORI, 

UN ENFOQUE DE EDUCACION PARA LA NrnEz " 

e1: m~todo Montessori es uno de los primeros métodos ac

tivos en cuanto a su creaci6n y aplicaci6n. Se basa principal 
mente en las actividades motrices y sensoriales. Se aplica s~ 

bre todo en la edad preescolar, aunque la doctora Montessori 

también lo extendi6 a la segunda infancia. Surge de la educa
ci6n de niños anormales y se usa por primera vez en el centro 
"Casas de los niños" fundado en 1907 por la doctora Montesso
ri en Roma. Aunque este método es esencialmente individual -

con respecto al trabajo, tiene también un car,cter social Pº! 
que atiende ciertos aspectos de colaboraci6n de los niños en 

el ambiente escolar. 

El material que se utiliza tiene una gran riqueza de es 
tímulos sensoriales e intelectuales, debido a que éstá diseñ~ 
do para que el niño adquiera espontáneamente y mediante el des 

cubrimiento una gran cantidad de conocimientos. 

Dentro de este método, la doctora designa al maestro co 

mo "&uía" porque su funci6n principal es la de dirigir a los 
niños indirecta e individualmente a través de un medio ambien
te preparado, que consiste en un grupo de materiales científi 
camente diseñados, una guía que muestra como usarlos y un gru
po de niños que se desarrollan mediante su interacci6n con el 

medio, donde el mobiliario es adecuado a su tamaño y en el que 
se les permite actuar libremente siguiendo las líneas de su -

propia direcci6n interna. 

Los niños encuentran en el ar~eglo general del sa16n de 

clase y en la forma de vida dentro de éste un medio ambié'rite 
ordenado que desean instintivamente; en donde todo ti¿~i'ü~ -
lugar adecuado y en donde hay una manera exacta de ej ~cufa; la 

acci6n. 
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Los materiales se clasifican en cuatro grandes categorías: 
Aquellos destinados a los detalles de la vida·práctica, los que 
se enfocan a la práctica de ejercicios sensoriales, los de expr~ 

si6ri y los que se dirigen al entrenamiento de la lectura, escri
tura, a~~tmética, geografía, historia y ciencias. Con los mate-
rial'es s':iempTe se trata de aprender algo en concreto; primero se 
instruye al' niño en su uso adecuado y después él trabaja solo. 
El valor edu¿ativ~ de los materiales reside en su manipulaci6n. 

Su uso correcto incluye el empleo simultáneo de una habilidad in -
telectual más una.·ácti vidad muscular, como al contrastar, aparear 
y graduar. 

' . -~--: 

Montessori elabor6 una serie de principios educativos bas~ 
dos en las características generales de la vida misma. Observ6 

que en la edad preescolar, el niño revela algunos períodos sensi 
bles que más tarde desaparecen. Son los bloques de tiempo en los 

que el niño se dirige con un impulso irresistible hacia un aspee 
to de su medio ambiente para adquirir una habilidad o capacidad 
necesaria en ese momento para su desarrollo. 

Desde el punto de vista de la doctora Montessori los siguie~ 
tes 4 períodos tienen una enorme importancia: 

El período sensible del orden, parte de una necesidad vi-

tal del niño de encontrarse en un medio ambiente preciso y dete! 
minado donde todo debe mantenerse en su lugar tanto en el tiempo 
como en el espacio. Es importante que la quía reconozca y utili
ce este principio para proporcionarle al niño las satisfacciones 
que necesita. 

En otro período, lo ~ue se ejercita es el refinamiento de 
los sentidos, es decir, el interés que todos los niños presentan 
por las cualidades sensoriales de los objetos. Santiago absorbe 

el color, la forma, el tamaño, el sonido y el movimiento de los 
objetos de su medio ambiente, además act6a sobre ellos y gracias 
a esta actividad sensorial y motora, ordena y clasifica sus im-

presiones. 



Julio, nos demuestra que está dentro del período sensible 

del refinamiento del movimiento, desarrollando sus potenciali<l! 

des. Dentro de este mismo período existe un enorme inter~s por 

objetos tan diminutos y detallados que pueden escapar por com-
pleto a nuestra atenci6n. 
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Otro período se maniEiesta por una actividad observadora 

que se convierte más tarde en un deseo de establecer un contacto 

social más activo con los demás. El nifio llega a involucrarse -

profundamente en la compresi6n de los derechos civiles de los o 

tras y en establecer una comunidad con ellos. Trata de aprender 
buenos modales y de servir a los demás como a sí mismo. 

Uno de los más notables períodos sensibles es el del lén

guaje, que consiste en la susceptibilidad especial para oir y -

posteriormente reproducir los sonidos del lenguaje oral. Inicia! 

mente Mariana observa los labios de la guía tratando de asimilar 

la forma como se producen los sonidos con el fin de cosntruir su 

lenguaje. En genera~ los materiales Montessori se crearon para 

que correspondan a estos períodos sensibles. 

El niño que ha estado trabajando durante un largo período 

con un conjunto de ejercicios, súbitamente se da cuenta de alg~ 

na verdad, ley o principio que antes no conocía. En estas expl~ 

sienes, el crecimiento se da mediante expansiones mentales re-

pentinas , así Alejandro adquiere una gran cantidad de conoci-

mientos espontáneamente, mediante el descubrimiento, caracterí~ 

tica esencial que Montessori consider6 en sus principios educa

ti VOS• 

El material de los contrastes geográficos se utiliza para 

representar las zonas geográficas de la tierra y su manipula-

ci6n les permite a Lorena y a Diego comprender claramente lo -

que en él se sefiala. Los materiales se utilizan varias veces y 

la práctica con ellos está directamente relacionada con el nivel 

de comprensi6n. De esta forrna,elnifiopuede descubrir principios 

que no tenía hasta establecer un contacto repetido con el mate-
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rial, y satisface así es ta ten•' ene ia a la repetici6n tan carac 

terística de los niños pequeños, 

La manipulaci6n concreta de los materiales les facilita 

la comprensi6n del proceso que aprenden y también les ayuda a 

satisfacer la necesidad que tienen de encontrar las causas de 

los fen6menos. 
. . 

Toda ayuda inútil que damos al niño detiene<s.tidesarrollo, 

para Montessori la ed~cacÍ6.n del niño es al.itoc:re~d<J~ay se diri_ 

ge a construirta1 hombre adulto, por lo que 'debe 'serYlevada por 

él mismo~. Favio .realiza uno de los ejerci:c:fo.s .d~ .. Ja .~icÍa prác.ti 
ca, que s 011 muy importantes desde el punto de vi.~t·~· d.;i·~de~ arr~ 
llo mental y del equilibrio del carácter,. púesc le<p~tmiten al -

niño ejecutar acciones complicadas que. Se· eJi¿élill:i.'ilan'. hacia fines 
inteligentes, como la soluci6n de un prob1~TI1L~. . .... 

El método Montessori puede describi~;~~·2b~o unél educaci6n 

mediante la libertad en un ambiente preparado, el traba.jo: que. -

realiza el niño es una actividad física y mental que elig~}:il.~Í.br~ 
mente, tiene un significado para él debido a que promuev~5l1'.pro 

pio crecimiento y al mismo tiempo es una ayuda para la sosi'l<l:id~ 

En este método ,los niños son libres de hacer lo quec.·~~;'có--
- . - ~--.-~ ..'·-o"'°'"=-·":-...:;'.=-;;,'-=--'o -.--,=¿·=-

r recto, pero no lo que está mal ni lo que es imperfecto) As.irnismo, 

la libertad tiene sus límites en el interés colectivchf~cl.·á_·~;J:~,s~ -
. - -, ___ ;. _~.::--: ·:~-·:'_ '7;:/~::;~-;~;,¿~~·~-::·:;¿;~'.1.·,'/~.~·::-c .... 

reglas en el ambiente que el niño debe seguir. <0 f· 1'..\' •• 

in de pe~~~ e:~ e~ b ~: ~: :;r :~:e:1 a p::~:~~, 5 ;e:::: ~e:~,:'.~i!~1~ii,f Ik:• 
·.;-:-:·.-->f.:'.:-> >-:::~~º-' '·'-"'' 

y en general actuar libremente por sí mismo. ,,,; , --. : .--. -< {:.~~?~~! ;~~~~-,~~.-~-:)-:=~\;\f :¡~-· -~ -
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El proceso natural del paso de lo concreto a lo abstracto, 
le brinda la oportunidad de alcanzar mentalmente lo que primero 
conoci6 en el plano material. De esta forma Francisco realiza -
una suma a trav~s de la rnanipulaci6n de las cuentas doradas y de 
colores. Javier hace una suma con un nivel de dificultad mayor -
con el ábaco de colores. Sandra lleva a cabo otra suma aún más 
compleja con el ábaco sin colores. Y por Último Tere puede llegar 
a realizar una suma en su cuaderno sin ayuda de ningún material. 

El principio de orden en el desarrollo mental del niño -
está en el intelecto y Montessori sugiere que el orden mismo de 
los objetos particulares en su medio ambiente, de alguna manera 
conduce al niño a ordenar conceptos generales en el pensamiento. 

Otro de los principios fundamentales planteados por ~ste -
m~todo es el desarrollo de la creatividad, poder innato en el n! 
ño el cual se desarrolla a medida que sus capacidades mentales -
se establecen a trav~s de su interacci6n con el medio ambiente. 
La autora considera que primero se crean estructuras de pensa-
miento y es a partir de ahí que el niño desarrolla su creatividad. 

Montessori señal6 tambi~n una serie de principios de ins-
trucci6n y aprendizaje dirigidos tanto a los materiales de desa
rrollo corno al manejo de los niños. En cuanto a ésto Último con
sidera que es más adecuado reunir a los niños en grupos que van 
de los dos y medio a los seis .años, de los seis a los nueve y de 
los nueve a los doce años; puesto que trabajan muy bien juntos 
al funcionar entre si como modelos. Además, considera un ri1áximo 
de veinte niños como el número id6neo ·para trabajar en clase. 

En el manejo de los materiales la participaci6n activa es 
un principio de aprendizaje importante, ya que dichos materiales 
se basan en el concepto 'de la relaci6n entre el desarrollo fís! 
co y mental, además requieren de la ejecuci6n de alguna respuesta 
por parte del niño para observar su efecto. 

Otra característica de este m~todo es la secuencia graduada 
de los materiales, los cuales están cuidadosamente organizados 
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en pasos que van de lo simple a lo complejo. Diego al trabajar 
con el globo terráqueo que tiene pintado de distintos colores 
los continentes, puede observar que las zonas de tierra están 
divididas a su vez en diferentes regiones. María JosG trabaja 

con un material más complejo en donde observa que los países 
se dividen en regiones más pequeñas llamadas estados. 

En las actividades del programa, hay un grupo de ejerci
cios paralelos que son similares en cada etapa , todos se en-
cuentran al mismo nivel y abordan más o menos la misma dificul 
tad "de manera diferente. De este modo, el niño realiza una ope
raci6n de diversas formas logrando que el elemento común dest~ 
que de manera mucho más vívida y clara, facilitándose de este 
modo la transferencia del aprendizaje. En el caso que observa

mos se trata de realizar la operaci6n matemática de la divisi6n 
en diferentes contextos. Este grupo efectúa uan divisi6n con el 
banco. Fernando José hace la misma operaci6n con timbres. Por 
Último Luis Fernando hace la msima divisi6n con la "gran divi

si6n". 

El material sensorial le permite al niño aislar el estí

mulo que se desea resaltar, facilitándole la orientaci611 ycla
sificaci6n de las imágenes que recibe del medio ambiente en for 
ma ca6tica. En este caso, Diego al trabajar con la torre rosa 

se concentra en el tamaño. Y Rocío, con las campanas atiende ú
nicamente a la intensidad del sonido. 

En el material de los "husos" que Diego está manipulando, 
el aprendizaje se lleva a cabo por la asociaci6n del símbolo 

con la cantidad. 

Este ejercicio· prepara a Jimena indirectamente para la 

escritura, puesto que las perillas actúan para coordinar la -

acci6n motora de su índice y su pulgar. 

Javier y Mary al recorrer las letras de papel de lija con 
su dedo desarrollan una, memoria muscular. 

Y cuarido llega el momento en que el.niño se siente moti-



vado para escribir, lo hace sin sentir frustraci6n ni ansiedad. 
De esta manera, puede constatarse que existe un tipo de enlace 
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o gancho invisible o mental, que vincula cada pieza del material 

de desarrollo con algo que deberá seguir en una etapa posterior. 

A esto le llamamos preparaci6n indirecta. 

En este caso, Felipe trabaja con el trinomio y obseva que 

si no coloca adectladamente sus partes, éste no se podri armar 
correctamente, ocasionando que no se pueda cerrar la caja. 

En el método Montessori el control del error se encuentra 
en los materiales mismos y en el medio ambiente en general; así 

el niño puede corregir sus propios errores al modificar sus ac 
ciones sobre los materiales. Por ejemplo, al hacer una cadena 
la guía, deja que Enrique y Paulina vean sus equivocaciones y 
les da el tiempo necesario para corregirlos. 

Todo ésto, es una muestra del enfoque central de la educa 
ci6n Montessori, que consiste en desarrollar al m'ximo en el ni 
ño su potencial de creatividad, iniciativa, independencia, dis 

ciplina interna y confianza en sí mismo. De esta forma, al lo
grar el niño el éxito en el sal6n de clase , comienza a compre~ 
der su propio valor y talento. El método Montessori y su filoso 

fía constituyen un inicio para buscar las respuestas a ia ~duc~ 
ci6n y a la vida del niño, partiendo de sus experiencias y no de 
las nuestras. Como tal, representa una excelente base sob~e la 

cual construir la educaci6n del futuro. 
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TEMA 2. LA TEORIA DE 

J E A N P 1 A G E T 

Esta unidad se presenta de una forma particular. Se ha de

rivado de la t~cnica del análisis del aprendizaje de con

ceptos. Esta t~cnica propone que de acuerdo al análisis de 

autores diversos, un concepto se domina cuan~o se incluyen 

otros elementos además de la definici6n. Va a encontrarse 

con que el material aparece organizado en dos columnas: la 

de la izquierda presenta los objetivos de a~rendizaje del 

tema. La columna de la derecha presenta en una forma esqu~ 

mática y abreviada los elementos de dominio del aprendiza

je para cada objetivo. 

El Significado del Término, en algunas ocasiones aparece 

lo que significa la palabra en sf desde el punto de vista 

etimol6gico, sinonfmico y antonímico. Muchas veces conocer 

el origen del término ayuda a aclarar el concepto y a con

servarlo durante más tiempo en la memoria. 

La Posición Jerárquica es una representaci6n gráfica de c~ 

rno se relaciona el concepto en cuestión con otros concep

tos vecinos, de cuál proviene y cuáles se derivan de él. 

Tener ésto claro ayuda a organizar el conocimiento. 

Las Explicaciones o Definiciones pretenden ofrecer al lec-



tor las caractertsticas principales del concepto. A veces 

son definiciones en sentido estricto y otras, resúmenes o 

explicaciones informales. 

Los Ejemplos tienen la funci6n de aclarar el concepto en 

cuestión. Por lo general, se ofrece más de uno para ca~a 

idea. 

Las Actividades de Aprendizaje son ejercicios que demandan 

del lector actividades complementarias que aclaran o enri

quecen el texto condensado que aquí se presenta. 

La Red Conceptual es la suma de todas las posiciones jerár 

quicas del concepto y le indica gráficamente c6mo están re 

lacionados todos los conceptos entre si. 

Esta información que se propone es la m!nima para alc::anzar 

los objetivos del curso. Obviamente puede ampliarse,n1c=dia!!. 

te las explicaciones del profesor y la consulta de :G5'~ li
bros que aparecen en la bibliografía. 

Va a encontrar en algunas definiciones y explicaciones, -

términos subrayados éso significa que se irán explicando 

con mayor detalle a medida que la informaci6n progrese. 

¡Adelante! 
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OBJEl'IVOS 

Describir la 
teoría de -
Jean Piaget 
a partir de 
sus conceptos 
principales y 
su aplicación 
a la educaci6n 
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La teor!a piagetiana es una teoría organísmica que di6 -
cuenta del desarrollo de la inteligencia. Bajo esta pers
pectiva, la inteligencia se organiza según diversos proc~ 
sos de funcionamiento postulados en los _constructos hl.pü=
t~ticos de la teoría. Según este enfoque, los factores que 
intervienen en el desarrollo son entre otros, la madura- -
ción neurológica, la experiencia física, la transmisi6n3Q 
cial y el equilibrio, juntas convergen hacia un desarrollo 

..._--~~--~--"en espiral de los cambios cualitativos del pensamiento que 

Explicar el 
concepto: 
teoría o pa 
radipa or,-

1 

!Jfil'ÍsmiCO 1 del desarro 
llo. 

un individuo experimenta desde su nacimiento a la edad - -
adulta. Estos cambios se pre~entan en cuatro períodos cuya 
transición es gradual y continua, van del período ~ensorio. 
motor al preoperacional o preconceptua~, de las operacioµ_g~ 
6oncretas o conceptuales hasta llegar al filtirno período de 
nominado de las operaciones formales. 

La teoría de Piaget constituye una gran aportación a la -
psicología del desarrollo por ello ha dado lugar a numero 
sas investigaciones y se ha tomado asimismo como punto de 
partida para el desarrollo curricular, el diseño de estra 
tegias de instrucción y aprendizaje y la delimitación del 
papel del maestro en la educación preescolar y primaria. 

04ga.n-l6mo: Es el conjunto de los órganos del cuerpo y de 
las leyes por las que se rige,y 64ga.no es un conjunto de 
tejidos de estructura definida que desempeñan una función 
determinada. 

Ve 6 hi ic. J..ó n . 

Para este tipo de teorías los procesos del desarrollo psi 
col6gico son similares a los procesos de desarrollo orgá= 
nico, lo que en sí se desarrolla no son respuestas nuevas 
a est!mulos ambientales sino nuevas estructuras - formas 
distintivas de organizaci'Ón osicolóqica que funcionan co
mo estructuras físicas.IDel mismo modo que las estructu -
ras r1s1cas del cuerpo contribuyen con funciones especifi 
cas al funcionamiento del cuerpo, las estructuras psicolÓ 
gicas son procesos que contribuyen a la actividad adapta= 
tiva del organismo. Para este paradigma la sencuencia del 
desarrollo conductual y psicológico como el desarrollo or 
gánico, es .útva4J..ante: niveles más avanzados nunca puedeñ 
preceder a niveles más primitivos. La influencia del am -
biente depende del nivel del desarrollo del organismo. 
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Posición Jerárquica. 

PARADIGMAS EN 1A INVESTIGACION DEL DESARROIJ.D 

PARADIGMA PARADIGMA PARADIGMA ORGANISMICO PARADIGMA PSI 
S-R EI'OI.OOICO DEL DESARROIJ.D. C'ODINAMim. 

GESSELL WE R PIAGET 

' Actividades de Aprendizaje-Enseñanza. 

a. Definir el concepto de paradigma. 

Ideas básicas. 

Ejemplo de actividad 

UN PARADIGMA 

ES UN M)DEf.D FSQUEMATICO 
PARA REPRESENTAR A IDS FENOHENOS 
Y I.AS RELACIONES ENI'RE ELLOS. 

ESTOS SISTEMAS CONCEPTUALES GENERALES SUGIEREN LA TERMI
NOLOGIA Y LAS CATEGORIAS QUE SE HABRAN DE EMPLEAR EN EL 
ESTUDIO DEL MUNDO REAL. 

b. Contrastar el paradigma S-R con el organísrnico de de 
sarrollo y el psicodinámico. 

Ejemplo de actividad 

PARADIGMAS QUE EXPLICAN EL DESARROLI.O. 

PARADIGMA S/R PARADIGMA ORGANISMICO .,. 

Representa COITü una serie de Explica el .fenOOieno de 
relaciones mecánicas uno a la conducta en ténninos 
uno, entre los estímulos am- del crecimiento orgáni-
bien tales (inputs) y las res co y de la reorganiza--
puestas conductuales (outputs) ci6n. 

PARADIGMA PSICODINAMICO. 

Representa el fenómeno de la conducta cano 
un resultado de la distribución de )..a ener 
gía que puede bloquearse o recanalizarse -
en formas diversas. 

' 
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,/ 

c. Proporcionar en una frase de no mas de 5 oraciones la 
aproximaci6n de Gessell. 

Ejenplo de actividades 

IA TEORIA MADURACICNAL DE GFSSEIL PIDVIENE ASIMISMJ DEL 
PARADIGMA ORGANISMIC'O. 

EL MECANISMO MADURACICNAL ES UNA FUERZA DE DESARROLID 
IN1'ERNA QUE SIGUE UN PIAN DE DESARROLID TAMBIEN INTERNO, 
UN RELOJ ORGANIOO. 

d. Proporcionar en una frase de no más de 5 oraciones la 
Teoría de Werner. 

IA TOORIA DE WERNER TAMBIEN PROVENIENTE DEL PARADIGMA 
O~SMIC'O, 'ImA EL MJDEID EMBRIOLOGICO CCM) PAUTA DEL 
DESARROLID roruN A IA PSICOI.03IA ANIMAL COMPARATIVA, IA 
PSICOI.(X;IA INFANTIL, PSICOPA'lOI..CGIA Y IA ETNOPSICOI.03IA. 
ES'lO ID EXPLICA A TRAVES DEL PRINCIPIO "OR'ICGENETICO" 
QUE ESTABIECE IAS PR(x;RFSICNES ENI'RE UN FUNCIONAMIENTO 
NO DIFERENCIADO A UNO ESPECIALIZAOO Y JERAR.dUic.AMENTE 
INTffiRAOO. 

e. Contrastar en un pequeño cuadro semejanzas y diferen
cias entre Piaget, Gessell y Werner 

Ejemplo de actividades 

PIAGET. GESSELL WERNER. 

COMPARI'EN EL PARADIGMA ORGi\NISMICO DEL DESP.P.OOI.J.O PERO: 

Estadio = periodo Estadio = Se re- El desarrollo no se 
sucesivo del desa f iere a las con- restringe ni a la 
rrollo intelec- = ductas caracte-- ontogénesis ni a la 
tual caracteriza- rísticas de una f ilogénesis, es cOin 
do por una estruc norma de edad. partido por formas-
tura cognoscitiva Son uniformes. de conducta observa 
relativamente es- das en un marco rrás 
table. Son idio-- amplio. 
sincráticos. 

Ackenback, M.T. Research in Developrental Psycho.J..ogy. Con
cepts, Strategies and r<ethOdS. New York, lt: millan Publi-
shers, 1978. Págs. 20-21; 31-4,0. 
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EXplicar los S.i8n,l6.{.c.a.do ck.l t{tunmo. 
constnictos hi L-L-o_s __ c_o_n_s_t_r_u_c_t_o_s-::-h-:-i_p_o_t-:é:-t-1::-. c_o_s __ s_o_n_c_o_n_c_e_p_t_o_s~"-:d-e_s_a_r_r_o_l:-l:-a--:-d-o-s1 

ootéticos de en las teorías para explicar observaciones y para sugerir 
la teoría. nuevas declaraciones verificables acerca de la realidad. 

Diferenciar 
los distin
tos procesos 
de funciona
miento en su 
acci6n con -
junta. 

EJemplos de ellos son el "impulso", la "l.tbido" y los"es 
tadios de desarrollo cognoscitivo"). 

Posici6n Jerárquica. 

IGMZ\S CDNCEPTUALES (TEDRIAS) 

Explicaci6n. 

MEfil)J:OS DE 
INVESTir-ACICN 

Los cinco constructos hipotéticos en la teoría de Piaget 
son: 

l. Los procesos del hombre, para organizar su conducta y 
su pensamiento, resultan en diferentes estructuras psico
lógicas que varían con la edad. 

2. Las estructuras psicol6gicas dominantes en un periodo 
marcan y delimitan a los estadías. 

3. Los estadios implican que el crecimiento se divide en 
períodos cualitativamente diferentes. 

4. Los estadios se refieren a características generales 
que se aplican a una variedad de funciones. 

5. Los estadios son culturalmente universales e invarian
tes. 

Ac.:tivi..da.de.1,:, ·de. ;apll.e.n.diza.je.. 

a. Fundamentar cada uno de los cinco constructos hipotét~ 
cos. 

Crain W. C. Tbeories of Develogrent. Cbncepts and anplications. En
glewood Cliffs, Prentice Hall, 1980. 

Signi6ic.a.do del :tlJz.min.o. 

Adap:ta.c.i6n.: adaptar (del latín adaptare). 
Ac.omoda.Jz.: ajustar una cosa a otra. 
A1,:,imila.c.i6n: asimilar (del latín assimilare; de ad a, y 
similis, semejante). En Biología se refiere al hecho de 
que los organismos se apropian de las sustancias necesa-
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rias para su alimentación o desarrollo. 
Ac.omodac.i6n: acomodar (del latín acomodare, de acoomodus, 
ajustado a .•. ). Colocar una cosa de modo que se ajuste o 
adapte a otra. 

Posici6n jerárquica. 

'I'IDRIA DEL DF.SARK'LIO · Ilil'. 

PRCCESOO DE · FUNCICNAMIDJTO 

O:RGANIZACION ADAPTACION 

.ASIMILACION A.OJM'.)DACION 

Explicación. 

Los cambios en el desarrollo de los individuos son gober
nados por los mismos principios de adaptación que gobier
nan el desarrollo evolutivo de las especies. De acuerdo 
con una explicación biológica todas las especies heredan 
dos tendencias básicas o funciones invariantes; la adapta 
ción y la organización. Mediante la ottganizac.i6n los orga 
nismos ottde.nan .6U..6 pttoc.e..60.6 e.n u.vi. .6.l6.te.ma c.ohe.tte.n:te. ya_:-;:
sea físico o psicol6gico. 

En cambio en la adap:tac.i6n el organismo tiende a acoplar
se al medio ambiente y la forma en que lo hace varía de 
especie a especie, de individuo a individuo y de estadío 
a estadía. La adaptación tiene dos procesos compleme,nta -
rios: la a.6imilac.ión, mediante la cual el organismo u..6a 
sus estructuras para hic.oJtp ottatt elementos del mundo exter 
no y la ac.omo dac.-l6 n, que mo d i6 .le.a sus estructuras para sa 
tisf ace1~ 1 as demandas del mundo externo. -

Ejanplos. 

Ejemplo analógico 

En el proceso digestivo de un aliirento ingerido, el sisterra digesti
vo reacciona a la sustancia incorporada usan:lo sus estructuras físi
cas: los músculos se contraen, los 6l:iganos generan ácidos, ésto es, 
el estánago y los ó~al)osrelacionados se aCXJllD'.ian al evento del rre
dio ambiente. Ahora bien, en la asimilación que sienpre es simlltá -
néa, los ácidos transform:m la canida en tal fonna que el cuerpo Ia 
pue1e usar, torrar o sea, se erplean las estructuras apropiadas para 
el evento que proviene del rredio ambiente. 
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Co:rq;>render 
ooncepto "De 
sarrollo de 
la inteligeo 
cia." 

Eja11?lo de adaptaci6n psicol6gica-física. 

A tm niño de 4 rooses se le presenta una sonaja que nunca ha visto y 
debe adaptarse a este est!mulo del medio ambiente. la conducta que 
sigue revela las tendencias de asimilación. 

lº Aa:>m::x3.a sus 'actividades visuales para percibirla correctamente. 

2º llcaooda sus rrovimientos a la distancia del objeto. 

3° .Accm:xla 'sus dedos a la forma del objeto. 

En el pasado, ha sujetado cosas por lo tanto la acción de suje-
tar es una estructura que ya cxmoce y cuando ve la sonaja por prime 
ra vez, trata de manejarla incorporfuidola a un patrón habitual y -
as1 asimila el objeto novedoso transforrrándolo en algo familiar. 

Up niño succiona por pri.rrera vez un chupón. En su estructura cognos 
citiva existe algo similar que es el pezón de la nadre. Aunque pa.-= 
rezca tener las mismas características, tienen sus diferencias. El 
esquema ya conocido va a tener que rrodif icarse para que el niño 
adapte su respuesta de succionar del pezón al chup'.Sn. 

Un nifu ve un camión. Asimila sus caractedsticas porque en su es-
tructura oognoscitiva existe un concepto similar (autar6vil). Pero 
se dá cuenta que hay diferencias entre los dos objetos (el conocido 

, y el nuevo) • Entonces transfonra la infonración ya conocida para 
conformar una categoría nueva (camión). 

Acilv .tiade.6 re Cf(.Jttend Az.aje. 

a) Proporcionar ejemplos de asimilación y acomodación 
que muestren la diferencia entre incorporar y transformar. 

Po .6 -i.c.-l6 n J eJtá.Jt qu -le.a. 

DFSAROOLID DE IAS PRINCIPALES FUNCIONES PSICDIDGICAS 

lk.6 CJtip uón/ Exp lkauón, 

ESARROLW 
SOCIAL 

Piaget define al desarrollo de la inteligencia en tér 
minos de estadías de crecimiento, adaptación y equilibrio; 
piensa en ella como una investigaci6n empírica del niño a 
cerca del espacio, el tiempo, la casualidad; para él la 
inteligencia es una instancia particular de la adaptación 



Explicar la 
¡;raduraci6n 
neurológica 
corro factor 
que ínter-
viene en el 
desarrollo. 
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biol6gica, una tendencia de las estructuras cognoscitivas 
al equilibrio. El desarrollo de la inteligencia no está 
gobernado por maduraci6n interna o enseñanza externa, es 
un proceso de construcci6n activa en la cual el niño a 
través de su propia actividad va construyendo estructuras 
cognoscitivas cada vez más comprehensivas y diferenciadas 
hasta llegar a una conducta inteligente madura con una ha 
bilidad de razonar y pensar criticarnente en términos obje 
tivos, abstractos e hipotéticos. -

Ac.tiv idade...6 de Apite ndizaje-EMe..ñ.anza. 

a. Contrastar la definici6n cuantitativa (Binet) con la 
cualitativa de la inteligencia. 

b. Explicar por qué para Piaget, el desarrollo del pensa 
miento en el niño se deriva de la acci6n y no del lengua~ 
je. 

Si.grii6icado de..R.. té1tmi.Y1.o. 

Origen: El término se populariz6 en Psicología Infan
til, a través de los esfuerzos de Gessell que habl6 de la 
maduración como un organismo regulatorio, como un factor 
estabilizante más intr1nseco que extrinseco, un "reloj in 
terno". 

Po .6 ic.i6 n Je 1tá.1t qu. i.c.a. 

MADURACION 
NEUROIOOICA. 

PIAGEI' VS. 
GE.SSELL 

EXPERIENCIA 
FISICA 

· FACroRES COMPIEMENI'ARIOO 

E xp R..ic. a c. .l6 n. • 

BJUILIBRIO 

FAC:roR ESENCIAL. 

La herencia equipa al nino con varias estructuras fí
sicas que influyen en el desarrollo intelectual: entre 
las más importantes figura el sistema nervioso central 
que toma tiempo en alcanzar su nivel más alto de desarro 
llo. 
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1\c:larar ¡x>r 
qué para Pia
get, la~
riencia f!si
ca es factor 
que intervie
ne en el desa 
rrollo. -

La maduraci6n se refiere pues a la estructura que evolu
ciona al organismo y que depende de procesos internos, 
org~nibos. Gessell opina que la maduración es el factor 
principal que explica el desarrollo. Piaget siente que 
esta posici6n es extrema: "todavía desconocemos la madu
raci6n del sistema nervioso central y además este conceE 
to no lo explica todo". Se pregunta: "¿Por qué los niños 
subdesarrollados de la Martinica evolucionan con más len 
titud que los suizos?" Los estadios para Piaget no estáñ 
gen~ticamente determinados. 

Ejemplo-O: 

- El inf a,nte no pcx:lr!a torrar la botella para alimentarse si no fue
ra ¡x>rque el reflejo de succi6n se combina con mirar, sujetar y 
otras oordix:tas necesarias para asimilar aspectos del rra:lio am- -
biente. Veros pues que el desarrollo intelectual principia con no 
dificaciones progresivas de la conducta refleja. -

- un niño no puede aprerrler a subir escaleras, construir con cubos, 
adquirir vocabllario nuevo, iniciarse en la lectura hasta que sus 
estructuras cogooscitivas estén dis¡x>nibles y su sistana nervioso 
esté suficien:terente maduro. la enseñanza de cualquier habilidad 
en el m:ioonto inadecuado resulta futil, desde este enfcque. 

Ac.t iv .<dade.. .6 de Ap Jt.e. n.di.zaj e. - E n..6e. ñan. za. 

a. Explicar en media cuartilla la interacción apren
dizaje-maduración. 

b. Describir en no m~s de dos p&rrafos la posici6n 
contrastante entre un maduracionista extremo como Gessell 
y Piaget, fundamentando por qué éste último no es entera 
mente rnadura.cionista. 

S ,{g 1{ /..6 ~ado de. l t{Jr,m ,{no , 

Piaget habla de l.a experiencia corno si se resumiera 
ra en la acci6n sobre el medio. Aquí se alude al aprend! 
zaje por descubrimiento. 

CXJN EL MUNOO 
MATERJ.AL 

FACI'ORES QUE INl'ERVIENEN 
EN EL 

TRJ\NSMISICN mJ]:LIBRIO 



Describir el 
tercer factor 
que intervie
ne en el desa 
rrollo: la 
transmisión 
scx::ia .. 
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Ejempfo}.i. 

- El niño en la cuna ¡::or azar nueve el brazo y causa que los 
juguetes arrarrados a su cuna se muevan. Mls tarde repite el rrovi-
miento pues le interesa el resultado. 

- Un rrovimiento leve del niño sobre la sonaja produce su risa 
y su ulterior repetición. 

Ac.t i.v M.ade.6 de Apite nd A.zaje. 

a. Explicar por qué Piaget no puede clasificarse ni 
como maduracionista ni como ambientalista, sino como .in 
.te.1tac.c..Wn..l6.ta.. (Consúltese bibliografía de la actividad 
de aprendizaje No. 10) 

b. En cinco oraciones explicar los dos tipos de ex
periencia mental que produce el contacto o experiencia 
con los objetos. 

Po.6i..c. Mn. J e..JtáJt qu. ka. 

MADURACION 
NEUROIOOICA. 

1 FACI'ORES QUE INTERVIENEN 1 
EN EL DESARROLIO 

EXPERIENCIA 
FISICA 

TRANSMISIOO 
SOCIAL 

EL MEDIO AMBIENTE ACl'UA 
mm INFLUENCIA PARCIAL 

Exp Llc.ac.i6n.. 

EQUILIBRIO 

La transmisión social s6lo es efectiva como causa del 
desarrollo cuando el niño está preparado para entender 
la informaci6n que le transmiten padres, amigos, maes- -
tros, libros o modelos. Para recibir la información y 
asimilarla, el niño debe poseer las estructuras cognosci 
tivas necesarias. Aquí es importante mencionar que aun-~ 
que éste posea el lenguaje, el pensamiento lógico no es 

·::>riginalmente linguístico, sino que se deriva de la ac-
ci6n. 

Eje.mp.to}.i. 

Un niño de 4 años puede dominar el lenguaje y sin embargo, a 
pesar de la enseñanza que se le pro:r:orciona, es incapaz de clasifi
car elenentos cono miembros de la clase del concepto. 
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A c.:t JJ.J J..d a de. /.J de. Ap 11.e n d h. aj e. , 

a. Contrastar la posición de Skinner y Piaget con 
respecto al ap~endizaje (Diálogos escenificados). 

Ejemplo de. ac..t .óJ ,idad. 

Diálogos entre un skinneriano y un piagetiano. 

S- El paradigma E/R contenpla al Condicionamiento ~ante. 
P- En cambio nosotros nos ubicanos en el Paradigna Organísmico 
- del desarrollo. 
S- El origen del Condicionamiento ~ante puede encontrarse 
- en las teorías e.np .Z1tkM iuoc.-<á.n-i6.ta-6 donde la fuente de to 

do conocimiento es la experiencia y el proceso de desarro-=
llo rrental, la asociaci6n. 

P- Nosotros tal vez hayarros surgido a partir del EJ.i:tJtu.c..tu.Jta
- .t.Umo Na.t,i_v -iL>:ta y según esta antigua tradici6n episteno 

16gica que se rem:>nta a Platón y a Kant, el conocimiento -
nunca es una copia directa de la realidad externa sino que 
sienpre se estructura de acuerdo a las características inna 
tas de la roonte humana. -

S- Habría que definir prirrero cóno concebinDs el proceso del 
- desarrollo. I.a posición del CO. frente a este punto es: El 

desarrollo se cataloga por procesos de aprendizaje regidos 
por los cambios en las contingencias oonductuales y no p::>r 
los cambios que se susciten dentro del organisno. 

P- Ciertamante la experiencia y el aprendizaje son una causa 
- del desarrollo pero no la principal; el desarrollo intelec

tual es un proceso de equilibraci6n esp::>ntánea donde las ac 
tivida.des del sujeto lo conducen de un estado de desequili=
brio a uno de mayor equilibrio. 

s- No hay que esperar que los cambios conductuales ocurran, 
- programando el ambiente, pueden adelantarse. 
P- De ningún m:ido, hay que esperar a que los cambios se gene-
- ren en el organisnn, tomar en cuenta el estaaio de desarro-

llo es crucial para detenninar lo que puede aprender un niño. 
S- I.a fuente del cambio conductual son los estímulos externos, 
- ellos generan el desarrollo. 
P- No, no. • • la fuente del cambio ronductual es una fuerza in
- terna aunque acepto que algunas veces sea suscitada p::>r estí 

nulos rooderadamente novedosos. 
s- Entonces, para usted, el desarrollo explica al aprendizaje. 
P:.. Efectivaroonte. En cuanto a ustedes, es el aprendizaje el que 
-. explica al desarrollo. 
S- En efecto, se puede aprender cualquier cosa, sencilla o com 
- plicada si se aplican eficienterrente las contingencias del-

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
P- ¡ Inposible ! Y los experim:mtos realizados en torno a la ad 
- quisici6n de la cons~aci6n en el niño lo confirman, para

asimilar infornaci6n nueva, el niño debe poseer las estruc
turas cognoscitivas necesarias. 
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S- Lanentableroonte ustedes deben esperar a que en los niños se 
- m:mifieste un interés intrinseco en el mundo para aprender, 

en tanto que nosotros sostenenos que rrotivanDs s\1 aprendi.za 
je con esUmulos externos. -

P- Bueno, oo es que no penserros que el ofrecer oportunidades 
- adecuadas alinente el desarrollo intelectual pero recuerde 

que la inteligencia de un niño se desarrolla porque funcio
na, las recorrpensas no la harán crecer, la inteligencia ere 
ce desde "dentro". · -

El concepto de equilibrio viene de la Física, no 
es nuevo en Psicologta y se refiere a un estado de 
balance o armenia entre los elementos que primeramen 
te estaban en desequilibrio (Freud: la persona tien= 
de hacia una liberaci6n de la tensi6n) . 

FACTORES QUE INTERVIENEN 
EN EL DESARROLLO 

MADURACION EXPERIENCIA 
EUROLOGICA FISICA 

·'lk .6 c.Jt).p c.J...6 n. /E xp ii...c.ac.-l6 n... 

TRANSMISION 
SOCIAL EQUILIBRIO 

El equilibrio integra los efectos de los otros--
tres factores ue intervienen en e s Se -
e 1ere a los efectos autorreguladores que ayudan al 
iño a lograr un alto grado de balance en cada estadí 
e desarrollo. ara 1aget e equilibrio no tiene la 

connotaci6n de un estado estático de re?oso entre un 
sistema cerrado y su ambiente. El equilibrio en los 
procesos intelectuales, implica un balance activo o 
armonta, un intercambio entre un sistema abierto y -
su ambiente •. Es por ~so un proceso dinámico de desa
rrollo intelectual donde los estado de desequilibrio 
son sucedidos por estados de un mayor equilibrio; la 
tendencia hacia el equilibrio se traduce en mayor co 
herencia y estabilidad y ésta se adquiere mediante = 
la actividad del niño:con la edad se vuelve más esta 
ble porque puede anticipar cambios y compensarlos, -
mediante acciones abiertas u operaciones mentales. 

Piaget cita la experiencia de un amigo matemático (1964).
En su niñez, mientras jugaba con canicas, las puso en una hi
lera y las cont6; después las col~ en un circulo y volvi6 -
a oontarlas, no inq;>ortaroo dr!P las arreglara, el ntírerO"/si~ 
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Conocer el perio 
do sensoriomotor. 

pre era el misrro; el niño no y;xxlia entender dinD el número era el 
mi~ aunque fas apariencias variaran; su descubrimiento de la r~ 
lación entre las apariencias y número le cre6 un desequilibrio 
en su concepto de "cantidad" y al comnrenderla, recupero ,,.., nue 
vo equilibrio que antes no hubiera podido alcanzar. -

Act,lv ida de J.i de. Ap Jte. ndiz aje. • 

Proporcionar ejemplos de equilibrio obtenidos de 
la literatura de Piaget. 

Signi6ic.ado del TéJtm,lno. 

Cua quier acto cuya naturaleza depende primera-
ente del funcionamiento combinado con los 6rganos de 

los sentidos de mecanis os motores. 

PoJ.iic.i6n JeJtáJtquic.a. 

ESTADIOS DEL DESARROLLO 

SENSOPJ:OM'.JIOR 
(1-2 AOOS) 

SUBES
:TADIO 1 

SUB. 
2 

PRIDPEPACIONAI. 

SUB. 
3 

SUB. 
4 

E xp Li.c.ac..l6 Yl. 

OPERACI 
CDNCRm'AS 

SUB. 
5 

SUB. 
6 

OPERACIONES 
FOPMALES 

Durante los dos primeros años de vida, las coor
dinaciones sensorio-motoras forman las acciones bási
cas para el pensamiento simb6lico subsecuente. Gradual 

mente, la conducta reflexiva da lugar a la búsqueda
de metas de estatutos sensoriomotores y al comienzo -
de la comprensión de conceptos de tiempo, espacio y -
ca~salidad. Piaget subdividi6 este periodo en 6 sub-
estadios; el subestadio 1 que va O a 1 mes¡ el suoesta 
d1o 2 que va 1 mes a 4 meses; el subestadio 3 que va -
de 4 a 10 meses; el subeE;tad!o 4 que va de fo a 12 me
ses; el subestad!o S~i2 a 18 meses y por último, ~l 
subestad1o 6 de 18 a 24 meses, que marca la transicion 

al pensamiento siTib6lico. A través de éstos subesta 
dios, el desarrollo se da en múltiples direcciones, -~ 
desde la evoluci6n de conductas motoras hasta conductas 
cognoscitivas como la adquisici6n délconcepto de obje 
to.el desarrollo del lenguaje, de la causalidad, de
c6mo va manejando los medios para adquirir los fines 
deseados, etc. 
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Ac..t,lvidade..6 de. Ap1r.e.nd-lzaje.-En.6e.ñanza 

a. Explicar mediante ejemplos, la secuencia de -
la búsqueda visual, la desaparición parcial, la desa
paI."ici6n completa y 1a colocación invisible en la per 
manencia del objeto. -

b. Proporcionar datos esenciales en la adquisición 
de l,a secuencia motora: levantar la cabeza-observ.ar

arrastrars-e y gatear- deambular. 
c. Describir hechos especificas del desarrollo -

del lenguaje en.sus· cuatro etapas: I Sonidos iniciales 
del bebé y atención a los sonidos circundantes; II -
Imitaci6n de sus propios sonidos y de otros; III Imi
tación de palabras y frases; IV Uso de palabras para 
expresar necesidades y formular preguntas. 

d. Ilustrar el proceso de desarrollo de los me
dios. para lograr ]os fines deseados con un ejemplo que 
demuestre: I Descubrimiento accidental de los objetos, 
II Manejo prepositivo de los objetos, III Selecci6n 
de acciones apropiadas, IV Empleo de objetos y herra
mientas, V Invención de modos de emplear objetos. 

e. Explicar mediante ejemplos la secuencia de -
causalidad: I Percatarse y res?onder a eventos inte·re 

santes, II Causar que las aosa.s ocurran, III Enten-= 
der porqué ocurren las cosas. 

f. Sugerir oportunidades ·de aprendizaje y forta
lecimiento del desarrollo, que los padres o el perso
nal de la guardería podrían ofrecer al infante en el de 
sarrollo temprano. 

S~gnióic.ado de.l Té4mino. 

A este subestadío también se le conococe como el 
estadío del EJERCICIO DE APARATOS REFLEJOS. Con el -
fin de facilitar su recuerdo puede utilizarse la ex
presión "niño de cabeza erguida" por la posici6n cons 
tante que él guarda, 

Po~ic.i6n Je.nánquic.a. 

PERIOOO SENSOFIOM')IDR 

s . 2 
01-04 

O a 2 .AroS 

SUB.4 
10-12 

SUB.5 
12-16 

8UB.6 
18-24 

En el subestadío 1 que va del nacimiento a un -
mes de edad, el infante no es pasivo, busca constante 
mente actividades y estimulaci6n; si bien depende bá= 
sicamente de sus reflejos para· actuar sobre el medio, 
es capaz de modificarlos. " El mundo es una realidad 
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susceptible de ser chupada" y así al final ctel esta
dio, el refleio de succi6ri: ya no es un patr6n automá 
tico de conducta provisto por la herencia, sino que
ya es una estructura psicológica compleja que incor
pora nuevas experiencias a través de la a.similici6n. 

En la explicación de este período Piaget incluye 
conceptos como " asimilaci6n funcional" que significa 
ad~ptarse mediante la af inaci6n de los esquemas a -
través del ejercicio y la repetici6n;"asimilaci6n ge
neralizada" equivalente a la generalización y "asimi 
lación recognoscitiva" equivalente a la discriminacI6n 

El "esquema" no es otra cosa que la unidad básica · 
de la conducta y Piaget emplea la palabra esquema -
porque no sólo es una respuesta sino una serie coordi 
nada de acciones. 

Eje.mp.f.o.6 Ve.-0c.11.ip.t..lvo1.i. 

- "Durante el 2o. día, Iaurent E!Tlpieza a hacer otra vez novi 
mientes de succioo.durante y entre las comidas. • • sus la--
bios se abren y se cierran corro para recibir un pezón o -
chup6n pero sin tener el objeto, ésta oonducta subsecuen
te.mente se ha vuelto más frecuente" (tenden::ia a ejecutar 
un nuevo esquerra a partir de una condu:::ta innata-asimila
ci6n funcional). 

- "El recién nacido sólo succiona el pez6n o quizá un dedo que 
accidentalrrente cae en sus labios. Más tarde succionará 
varios objetos caro su frazada o diferentes juguetes". 
(El esquerra. de succión se generaliza a varios objetos - a 
similaci6n generalizada). -

- "A los 0;0(20) cero afios, cero meses, 20 días, -
muerde el pecho que está a 5 cm. del pezón.Por 
un momento succiona err6neamente la piel pero -
después la deja y se acerca 2 cm.;a medida que 
enpieza a succionar se vuelve a detener. De repente, a
ccidentalnEnte, toca el pezón, enseguida ajusta sus la
bios y enpieza a succionar", ( asimilación. recognosciti
va ) . 

Ac.t-lv.ldade.1.i de AplLen.d.lza.je-En.tte.ña.n.za.. 

Resolver las siguientes preguntas: 
a. ¿ Cuál es la respuesta o esquema m~s común de este 

primer estadio?. 
b. ¿ A que se llama asimilación funcional? ¿ Qué es -

asimilación generali~ada? 
c. ¿ Qué significa asimilación de reconocimiento? 
d. ¿ Que funciona en mayor grado en este estadio: la 

asimilación o la acomodación? 
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Describir lqs cél¡l;'a,c 
ter1stica,s del ~ 
estad:Lo 2. Para facilita~ el recue~do de este est~dio se -

designa al nifio como " el observador", 
A este estadio también se le conoce como el de hábi
tos y percepciones organizadas. Aquí Piaget emplea 
t{3rminos como "reacci6n circular primaria" que irnpli 
ca una acción primaria en cuanto se refiere a su pro 
pio cuerpo circular porque es un ciclo de repetición. 
Las anticipaciones primitivas aluden al sentido de -
expectativas rudimentarias en las sensaciones. 

Po.6 k .Wn. Je.1tá1tqu.ka. 

PERIODO SENSORIOMOTOR 

SUBF.STADIO 1 
o - 01 

Ve. .6 c.tt 4 c.i6 n.. 

SUB.3 
04-10 

SUB.4 
10-12 

SUB.5 
12-18 

C.ATEGORIAS 
DE RF..ALIDAD 

SUB.6 
18-24 

BUS(!UED 
VISUAL 

En el subestadío 2 de uno a los cuatro meses, -
los reflejos se modifican para volverse hábitos y ya 
se muestran patrones de conducta aprendidos. 

Se succiona el pulgar, sonr1e y m§s tarde es ca 
paz de tomar objetos. 

Eje.mp R.o.6 Ve.1.i c.Jt ..ip t .iJ.Jo.6. 

-Reacción circular primaria. 
A los O;l (1), la ncxlriza carga a Iaurent en poscici6n -

casi vertical. • . Está rruy hambriento • • • IXls veces, cuando 
su nano se ha oolocado sobre su cachete derecho, Iaurent vol 
te6 su cabeza y trat6 de sujetar los dedos con su lxx::a. La -
prinera vez falló y tuvo éxito en la segunda. Primero los -
rrovimientos de sus brazos no se exx>rdinan ron los de su ca
reza, la nano escapa mientras que la lxx::a trata de mantener 
contacto. 

-Anticipación Primitiva . 
• . • tan pronto corro esté en la r:osición de carer (en los 

brazos de su madre, en la cana, etc.)sus manos pierden inte 
rés, es obvio que ya no busca nada más que el pecho, ésto -= 
es, el contacto oon la comida ••• al final del mes, Ia.urent 
s6lo trata de alimentarse cuando está en los brazos <le su -
madr.P. v V?. ,.,,..., ~n la nesa :lande lo visten. 
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-C4,rios~df\d, 
l.aiu:r:ent a ~os Q¡ O (24), obse:i;va lq parte !X)ste;rior de mi 

nano que está sin novimiento con tal atención y ap;retando 
tanto los labios que.espero .que la succione. Pero s6lo es -
llll interªs visual ••• 'A los 0;0 (25) está cerca de una hora 
en su cuna sin llorar. . . sus ojos muy abiertos. • . Cbserva -
una pieza del nono de su cuna. 

-Iroitaci6n. 
A los 0;1 (21) Illcienne es!X)n~nearrente produjo el soni

do "rra", pero no reaccionó inmediatamente cuando yo lo re
produje. A los 0;1 (24), cuando prolongué el "aa", ella pro 
dujo dos veces llll sonido similar , aún cuando ya había es-
tado en silencio por llll cuarto de hora. 
A los 0;3 (24), imit6 llll 11aa 11 y vagrurente llll "aar" cuando -
hubo imitaci6n mutua. 

-Categor!a de Realidad. 
Al jugar con frazadas, juguetes, su propio cue;t"!X) o el -

de los adultos, tienelas·nociones de objeto permmente, tiem 
!X), espacio. y causalidad. 

-Constancia del Objeto. 
Estadio l. Voltea su atención a la cara de la madre sien 

pre y cuando la pueda ver ( su reacci6n sólo se provoca !X)r 
eventos sensoriales irurediatos ) • 

Estadio 2. Voltea lentamente hacia la fuente que provoca 
el sonido de una campana ( su reacción se provoca !X)r la 
coordinación de varios esquerras perceptuales ) • 

Describir el subesta 
dió 3 del peri6do -
sensio:ronotor. .. A este. . .ter.cer estadía también se le conoce como 

inteligencia pr~ctica o inteligencia sensoriomotriz, 
porque el niño en vez de utilizar palabras emplea -
percepciones v movimientos para manipular los objetos. 
Una expresión útil para la evocaci6n de este petiódo 
es la del niño "trepador" o 11 rastraeador 11

• 

Po.6 k.l6n Je.1tá1t QLL .<.e.a. 
=FS==T::::7\D=ro~s.-=oEL=--o--ESAROO--LLO--

SUBF.sTADIO 1 

Ve .6 c.Jt,{p c. .W n. 

Va de los 4 a los 10 meses. Debido al gateo y a 
la interacción excesiva ~on las cosas, en este estadía 
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los int.e;i:;-eses se en,E:H~Jlchan,, se involucran o,Pj etos -
del mundo externo y se hace mAs uso de la v~omoclaci6n 

El niño exhibe una forma abreviada de conducta an 
te estí.mulos familiares· y hay una mayor ce!'canía con 
el concepto de permanencia del objeto. El niño de e~ 
te período constantemente rastrea, explorándolo todo. 

-Es~Cli.o 3, (4 a 10 meses) ~cci6n Circular Secundaria. 
Ia.urent, de5Qe la mttad del tercer mes, revelaba reaccio

nes gl,o~l,es de placer:, mientras miraba el juguete colgado 
de su .ItP;ls~s~., Balbucea, se arquea, golpea el aire ron las 
nanos, mueve sus piernas, etc. 
A .los 0;3 (10) le aM una cuerda al brazo izquierdo después 
de vari.os experirrentos con el derecho. El pri:rrer jal6n es 
da.do por casaulidad: le da miedo, curiosidad, etc.; enton-
ces hay un.a. reaccil5n coordinada circular, esta vez el brazo 
d~echo está casi inm5vil mientras el izquierdo se balancea •• 
-Clases Primitivas. 
Desde 0;7(27) ciertas situaciones demasiado.familiares ya -
no echan a andar reacciones circulares secundarias sino sim 
plaiente esbozos de esquemas. Aún cuando ve a una muñeca _:: 
que ha balanceado varias veces, Lucienne se limita a abrir 
y cerrar sus manos o a rrover sus piernas pero muy breverren
te' y sin esfuerzo real. 
-Relaciones Primitivas. 
En la tarde Iaurence de 0;3 (13), accidentalrcente golpea la 
cadena mientras succiona sus dedos ••• la sujeta y despacito 
la suelta mientras mira las sonajas. Entonces principia a -
mecerla muy levemente lo que produce primero un suave ItPvi
miento de las sonajas y un débil sonido. Entonces Iaurent 
definitivamente amnenta sus graduaciones con :sus propios rro 
vimientos. Mueve la cadera cada vez rrás vigorosamente y se
carcajea ante el resultado. Al ver la cara del niño es .irnpo 
sible no apreciar esta graduaci6n intencional. -
-Concepto del Cbjeto. (anticipación visual). 
A los O; 6 (3) Iaurent, boca abajo, sujeta en su nano una ca
ja de 5 cm. de di~tro. cuando se le cae la b.lsca en el la
do derecho (junto a él). Desp00s yo sujeto la caja y la tiro 

verticalrrente tan rápido que él no nuede seguir la trayec
toria. Sus ojos inmediatamente se"di.íigen al sofá donde es
taba acostado. r.E las arreglo para eliminar cualquier sonido 
o shock y e4ecuto el exnerimento a su derecha y a su izqu:ieE_ 
da, el resultado sienpre es positivó. 
-Concepto del objeto (presión interrurrpida). 
C\.Jarrlo tiene un objeto en las nanas y lo pierde, buscará el 
el objeto continuando sus novimientos de abrir y cerrar las 
manos 
-Concepto de objeto (reacción diferida circular). 
A los 0;8(30) lllcierme está ocupada arrastrando una caja de 
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};X).lVO que se na, co),oca,do cerca a.e e;J.,;J.,a,, a su iz~~' re
m ~l:iar~PJ'lFl el juego cuando rre ve apa.~ecer a, su derecha, 
'rl.ra ,la e.a.ja y juega corunigo p:>r u,n ITP~to, bal,bucea, etc, 
De rerente m= deja, de mirar y voltea en la posición correcta 
para ... sujetar su caja, no duda que ésta estará a su disp:>
sici6n en el misnn lugar donde la empleó antes. 
-Concepto de objeto(reconocirniento de un objeto invisible). 
El niño de Piaget era capaz de reconcer si uno de los extre 
rros era visible cuando se tapaba con una frazada. 

Ac.:ti.v i.dade..6 de. Ap1¡_e.11d h.aje.. 

Resolver la guía <'le estudio: 
a. ¿ Qué determina que la reacción sea secundaria ? 
b. ¿ A qué se refieren las clases primitivas ? 
c, ¿ Qué son las relaciones primitivas ? 
d. ¿ Cuál es el concepto de objeto en este subestadío ? 

r:escrfüj.r las carac 
ter!sticas del s 
dio.A. P~ra facilitar el recuerdo de este periodo se utilizará 

el ténnino "crucero" que proviene de la navegación pero que i
lustra adecuadamente la idea de que el niño explora en todas -
direcciones, 

PM k,ffln Je.Jtélli cµ.ka., 
1-:::'Es=T:::o:W~Io~s=EN~so=RI""="'OM)'IO~~R~ 

SUBESTADIO 

-Estadio 4. Coordinaci6n de Esqoomas Secundarios. 

SUB.6 

DEL 
OBJEro 

, •• a los 0:7(10) le presento una caja de cerillos encima -
de mi mano pero atrás de una pantalla, de tal forna que no -
pueda alcanzarla sino hace a un lado el obstáculo. Pero Ia~ 
rent de repente trata de pegarle a mi m:mo caro para rerroveE_ 
la, lo dejo que lo haga y él alcanza la caja. Recanienzo a 
obstaculizarlo pero usando corro pantalla un cojín lo sufic.:!:_ 
entanente blando corro para rrantener la impresión de los ge~ 
tos del niño. Iaurent trata de alcanzar la caja, y rrolesto 
p:>r el obstáculo lo golpea, bajándolo definitivarrente hasta 
que el camino está libre ••• 
-Relaciones. 
A los 0;10(4) raurent repite "pa" cuando yo digo "pa", "papa" 
para "papá" y "papapa" para un núrrero de cuaqo o rrás de ~a 
:tro:. 
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-,l\t\ticiµi~i6n, 
A lo::¡ 0;9(16) , • , ;J.,~ gusta e;l, jugo de uva en un vaso, pero 
no la sopa en, tazón, Ella observa, la acti viacl 'de su madre. 
cua,ro,o la cuchara. p;roviene del vaso de lx:>ca amplia abre ·1a boca 
mientras que cuando viene del tazón mantiere la boca cerra-
da. A los O; 9 (18) Jacqueline ya no necesita ver la cucha-
ra, Ella distingue oor el sonido si la cuchara viene del -
vaso o del taz6n, y obstinadanente cierra la boca en el úl
t:i.roo caso, 
- Imitación. 
A los O; 8 ( 4) Jacqueline empezó a hacer un suave sonido con 
saliva, friccionando los labios contra los dientes y yo in
rrediatamante imité este sonia.o (en el mi.sm::> día). Jacqueli
ne~ estaba rroviendo ·sus labios a1·tiemp:> que choCa.ba las qui 
jadas. Hice lo misrro, se detuvo y re miró atentarrente. Cu~ 

.&:> re detuve, continuó otra vez. Yo la imité. Ella otra 
vez se detuvo y así seguim::>s ••• 
-Concepto del Objeto. 
A los 0;10(18) Jacqueline está en una colchoneta sin nada que 
la distraiga (sábanas, etc.), taro su perico de las manos -
y lo escondo dos veces sucesivarrente bajo el colch6n a la -
derecha (A). Inrre:liatarrente lo busca y lo torra. A continua
ción, torro el perico de las manos y lo muevo muy despacio 
frente a sus ojos hacia el lado izquierdo para esconderlo -
bajo el colchón (B), Jacqueline ve este rrovimiento pero al 
m::mento cuando desap:i.rece el perico en B, voltea a la dere
cha en A donde estaba antes. 

A c.t J...v -ida de. f.> de. Ap Jte. nd h. a.je. • 

Resolver la guía de estudio: 
a. ¿ Que significa coordinación de esquemas secunda

rios ?. 
b. ¿ Cómo son las relaciones en el estadio 4 ? 
c. ¿ Por qué se dice que en el estadio 4 hay anticipa 

c1on.1 -
d. ¿ Cómo es la imitación en el 4o. estadía ? 
e. ¿ Cómo ha progresado el concepto del objeto en el 

4o. estadio?· 

S 41 n i.6 i.c. a.do de. .e. Té Jtrni.no • 

Aqui se empleará el término "caminante" para re
ferir~e al nifio de este período. 

p o'~ i.c. ,{fi VI. Je. Jt áJt. CfJ. J...c. a. • 
PERIOID SENSOP.IOMJ.l'OR 

SUBESTADIO 1 

1 
. 1 
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Este es el c11max del per1od§ sensoriomotor,ade~ 
mas de que el niño ya empieza a caminar, ya hay una 
elección del objeto afectivo (~n términos de Freud), 
una transferencia del yo narcisista hacia la persona 
de los padres, ~sto es, una de1.>eentnae¡6n de la afee 
tividad sobre la persona de otro. Esto se correlacio 
na con el área cognoscitiva en el sentido de que el
niñb deja de relacionarle todo con sus estados y su 
propia acción para sustituir un mundo de imágenes fluc 
tuantes sin consistencia espacio temporal por un mun 
do más.permanente de objetos. 

Eje mp lo .6 Ve. .6 eh.. .<p t¡v o .6 • 

-Reacción Circular Terciaria, 
A los 0;10(11) Iaurent está acostado de espaldas, tona suc~ 
civazrente un pato de celuloides y una·caja, los ·estrecha en 
sus brazos y los deja caer. Varía distint.arrente las posicio 
nes de la caída, a veces los estrecha verticalrrente, otras
horizontalrrente. Cuando caen en una nueva posición (por e-
jernplo en su allrohada), los deja caer dos o tres veces más 
en el misrco lugar caro para estudiar la relación espacial, 
entonces rocxiif ica la situación. En un rcorrento dado el pa
to cae cerca de su boca, ahora él no lo chupa (aunque habi
tualrrente lo hacía) sino que lo tira tres veces rnás mientras 
hace el gesto de abrir l~ boca. 

-Descubrimiento de Nuevos Medios. 
Iucienne, al inicio trata de tarar la caja que está volteada 
lx:Jca abajo de tal forna que s6lo se mueve si se gira su pun 
to central; sobre la caja hay un juguete atractivo. Ia n:Lña 
hace variados intentos por ensayo y error hasta que encuen 
tra nuevas fonras de m:JV"er la caja y tanar.:el juguete. -

":" Imi tac;i,&., 
A ,l,os O; 11 (30) jal,a su pelo cuando jalo el mío. A los l; O -
(16) le descubrí su frente. Cuando toqué la mitad de la mía, 
p;r.i,Irero se frotó el ojo, después su pelo, baj6 su mano un -
poco y puso sus dedos en la frente. 

~Concepto d~ Pennanencia de {))jeto. 
A los 1;1(18) ;I:Mcienne está sentada. en su ca,ma entre la sá
ba¡lp, A y ],a, col,cha B , guardo un seguro en mi mano y meto 
la nano bajo la sábana, • .M.levo la mano vacía y cerrada. Iu-
c~en,ne la. a.bre y busca el, seguro, cuando no lo encuentra -
busca debajo de la sru:xuia y se da cuenta de que ahí está. Des 
pués tOIJP una boina, escondo un reloj dentro de ella y bajo -
J,a, a,l,rrpMQa, 'A (a la, derecha). illcienne levanta la a.1.nohada, 
;I,a. gorra y toma el' reloj, pero después cuando delante de -
ell,a, lo pongo bajo la. oo1cha en B, lo busca pero no lo encu 
en;tra, y regresa a A, aún cuando lo ha visto en B. -
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Resol ver .la guia de estudio; 
a. ¿ Por qué en este 5o. subestad1o las reacciones se 

denominan terciarias ? 
b. ¿ Que determina el descubrimiento de nuevos medios? 
c. ¿ Que características adquiere la imitación en es 

te subestad1o ? 
d. ¿ Cómo es el concepto del objeto ? 

S-lg n .i6 ,le.ad o del Tehmú10 

Su utilizar& arbitrariamente el término de "ha
cedor" , "realizador" para designar al niño de este 
período. 

Po.6 k.í.órt Je1t.á1t. qu. ka, 

PERIODO SENSORIOMOTOR 

St.JBEm'ADIO 1 SUB.2 SUB.3 

PRlNCIPIOS DEL 
PENSAMIENTO 

Ve. .6 c.1t. 4J c. -l6 11 • 

SUB.4 SUB.5 SUB. 

CXlNCEPTO DE 
OBJEro 

Este último estadio del período sensoriomr;tor -
representa una transición hacia el pensamiento y el 
inicio del lenguaje. Aquí el niño ya utiliza a través 
de combinaciones mentales la invención de nuevos me
dios. Hay ya un comienzo de interiorización de esque 
mas yde solución de algunos problemas en el que el ~ 
niño detiene su acción cuando de repente comprende, 

Eje. my.¡ t 0-0 Ve .6 c.1t.-<.p t-lv o .6 • 

-Principio de Pensamiento. 
1;4(0) Piaget esconde una cadena en una caja de cerillos -

vacía y reduce la abertura a 3 nro. r.ucienne no sabe corro fun 
ciona la caja. Sólo tiene dos esquerras: voltearla para va--
ciar su contenido y rreter los dedos. Esto es lo que hace pe 
ro falla. Sigue una proeza. Se queda vierrlo la abertura coñ 
gran atención y después varias veces abre y cierra sn boca 
cada vez rrás grande hasta que pone el dedo y desliza1a caja 
agarrando la cadena. 

-Imitación. 
A los 1;4(3) un niño visita a Jacqueline de 1;6 , el cual 
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a. 

b. 

c. 

h.ace un terrible berrinche. Ja~line nunca había visto -
algo así antes, lo observa detenidam:?Ate. 1\1 día siguiente 
hace exactanente lo miSirO. 
-Concepto de Pe:ananencia de Objeto. 
1¡7 (23) Jacqueline está sentada opuestanente a 3 objetos -
con pantalla: A, B, C. (Boina, pañuelo y chaqueta), alinea
dos equi.distanterrente uno del otro. Escondo un lápiz en la 
nano, la niña ya lo encontró antes en A. Le muestro la nano 
cerrada y la pongo bajo A, B, e y dejo el lápiz en e, a ca
da paso extiendo la nano cerrada, Jacqueline busca el lápiz 
desordenadarrente; en C lo encuentra y se ríe. 

Ac..:tiv.tdade..6 de. Ap f[,e. n.d.tzaj e.. 

R.esolver la guía de estudio: 

¿ Por qué se dice que en el subestadío 6 hay un -
principio de pensamiento ? 

¿ Cómo se produce la imitaci6n en este 60. subes-
tadío ? 

¿ Qué pasa con el concepto de permanencia del obj~ 
to ? 



Edad apro 
ximada. -

Caracte-
rísticas. 

Objeto 

Imitaci6n 

Subestadío 

J 

Cabeza arriba 

0-1 meses 

Reflejo de suc 
ci6n. -

Asimilación -
funcional. 

Asimilación -
generalizada. 

Asimilación de 
reconocimiento 

Fotografías 

Cuaaro Sinóptico. 

Subestadío 

2 

Observador 

1-4 meses 

Reacción cir 
cular primaria 

Antipación pri 
mi ti va. -

Novedad modera 
da. -

Coordinación -
ojo - oído. 

Expectación p~ 
si va. 

Nociones primi 
tivas de realI 
dad, espacio,:
tiempo, causali 
dad. -

Irnitaci6n ve-
cal y visual. 

Subestad:ío 

3 

Rastreador 

4-10 meses 

Reacci6n circu 
lar secundaria 

Relaciones pr.:!:_ 
mitivas. 

Reconstrucción 
de un todo in
visible. 

Imitación sis
temática. 

Subestadío 

4 

Crucero 

10-12 meses 

Coordinaci6n 
de un esque
ma secundario 

Analoqía. 

Coordinaci6n 
ojo - mano. 

Poseen cuali
dades propias. 

Se asocia a -
una situaci6n 
práctica. 

Anticipación. 

Subestadío 

5 

Caminante 

12-18 meses 

Reacci6n circu 
lar terciaria:-

Han adquiri
do su propia 
permanencia. 

Descubrimien 
to de nuevos 
medios. 

Imitación ac- Imitaci6n in 
ciones nuevas mediata y -=

sistemática. 

Subestadío 

6 

Realizador 

18-24 meses 

Desplazamien 
tos visibles 
e invisibles 
de los obje
tos. Princi
pio de pensa 
miento. -

Internaliza
ci6n del mo
delo. 
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ríod9 preoperacional • 
,Caracterizar el ~- t S-lgn-i.6-i.c.ado de.l Téltm-i.no. 

....-~-Se denomina preoperacional porque en este nivel 
de desarrollo la inteligencia es intuitiva, prel6gi-
ca, se suple la lógica por la intuición y es una in
teligencia más bien práctica pues prepara las nocio
nes que se usarán en la vida a 

Po.6 -i.c.-i.6 n Je. JtáJt qu -i_c.a. 

ESTADIOS DEL DESARroLW 

SENSOPlOMJIOR 

E xp l-i.c.ac. .i.6 n. 

OPERACIONES 
CONCPETAS 

OPF..RACIONFS 
FORMALES 

El período preoperacional va de los 2 a los 7 -
años aproximadamente. Al principio de esta etapa se 
da un desarrollo acelerado del lenguaje y avances -
concomitantes en el significado conceptual. 

La conducta conceptual del nino es dominada por 
sus percepcion~s. Su comprensión está basada en lo --
que ve en su presente inmediato. 

Un segundo aspecto del desarrollo en esta etapa, 
es que el niño sólo atiende a una sola propiedad del 
objeto o a una sola experiencia, ésto es, clasifica 
los objetos y experiencias en base a una s6la caracte 
r!stica. Los primeros símbolos adquiridos son motores 
y los primeros conceptos no constituyen clases verda 
deras, aunque su pensamiento, de los 2 a 7 años, se
organiza en función de símbolos palabras, imágenes -
mentales,, juego siml::ólico y hay Ún verdadero desarro
llo del lenguaje.El niño Je este período es egocén-
trico, presenta fallas en la conservación. El pensa
miento preoperacional se define por la centración, -
es un pensamiento estático que carece de reversibili 
dad , está regido por el animismo, el artificialismo, 
la participación y tiene la característica de ser -
transducti vo, sincrético y yuxtapuesto.Es esta etapa 
donde se forman conceptos de clasificación, seriación 
y número . El juicio moral del niño aparece teñido de 
estos aspectos. 
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E x.p tic.a. c.16 n. 

De los 2 a los 4 años el n1no desarrolla la habi 
lidad de representar algo, un símbolo rrental., una pal~ 
bra,un objeto, que no está presente. De este modo es 
capaz de reoresentar un"significado" cualquiera: obj~ 
to,. acontecimiento, esquema conceptual, por medio de 
un "si nificante" di fer · El s mbolo mental re
sul~a de una imitaci6n interiorizada, que es una ima
en evocada, mentalmente o un objeto material elegid 
n forma intencional ara desi nar una clase de ac 
iones o de ob"etos. Piaget rechaza la posibilidad de 

que los símbolos se formen con el lenguaje porque la 
funci6n simb6lica antecede al lenquaje. 

Para algunos autores es la habilidad de represen 
tar algo, comprende 3 niveles: indice, símbolo y sig~ 
no. 

Ac.tivlda.de~ de Ap4endizaje. 

En menos de dos párrafos explicar la formaci6n 
de símbolos mentales en el niño según Piaget. 

ICoolprerrler el conceE.I 
to de índice, . 

Signl6lc.ado del Tlnmino. 

~tímología: Del latín indice. Acci6n o señal que 
a conocer lo oculto. 
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SI~ 

Expl kac.i.6n. 

De acuerdo a Piaget,índice es toda impresi6n sen 
serial o cualidad directa percibida cuya significa -= 
ción es un objeto o esquema motor. 

Los objetos que se perciben directamente deben 
ser construídos en la inteligencia, ya que éstos nun 
ca pueden ser vistos en su totalidad. Cada percepcion 
tiene un punto de vista particular y la habilidad pa 
ra construir los objetos tridimensionales que están
ª la vista desarrolla la habilidad de reconstruírlos 
cuando estén ausentes. Así un indicio constituye un 
aspecto, una parte, un antecedente temporal, un re-
sultado causal de una totalidad. 

Eje.rrrp .ta, 

Un niño pe:;rueño que sabe encontrar el camino a su casa, 
ha asimilado los índices del ~ugar (visuales y tactíles) y 
los trata de acuerdo coro son: índices que permiten su rrovi
miento o dearnbulación. A los 8 años este niño asimila los -
misnns índices en una estructura mis desarrollada y puede -
significar que es capaz de fonnar una imágen visual de su -
hogar, o p:>der dibujar y reconocer un diagrama. o bien, ver
balizar la ubicación de algunos !ndices espaciales 

A c.'t .tv ..ida.de.1.i de. ApJt.e. nd ,{za.je.. 
~ 

a. Explicar cómo y mediante que actividad de juego el 
niño puede adquirir la noción de índice en el jar-
dín de niños. 

b. Dar un ejemplo extraído de la bibliografía de Pia 
get que muestre que el niño ha adquirido la nocion 
de índice. 
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Comprender el. conce12, 
to del~~ 

Etimolog1a: De], latín signu-cosa, que por su na 
tura le za o convEimcional.ismo evoca en el entendimiento 
la idea de otra. 

P 0-0 ,úii8 n. Je. há'!- qu.ic.a. 

i-E~-~~DIO P~-;;E~~IONAL 

INDICE 

E xp lic.a c. i6 n.. 

CXNI'. 
PENSA 

.MIENID. 

PRJCESO D 
PENSA.MI 

El signo es "arbitrario", se basa.necesariamen-
te en una convención y s6lo aparece en sociedad. Es 
un sign:i.:".icante asignado artificialmente y corno tal 
señala otro evento que se llama significado. 

Eje.np lo. 

Una niña que juega a la cocina considerada que una pie-
dra es caro una manzana, pero no es libre de llamar a la -
nanzana por otro nanbre, aún cuando e_se naTibre sea una eti 
queta. 

Ac.:t.,iy.ldade..6 de. Aphe.n.d.lzaje. 

Proporcionar ejemplos de escenarios naturales en 
donde se lleve a cabo una representaci6n mental al ni 
vel del signo. 



r 
Describir l,a f\.\nci.6n 1 

. de¡ j1wa §iutJ?licp. 
P1;1~ i.cic5ri Je..11.a11. q«.~a, 

snroros 
MfN.rM.ES 

E x.p .lic.a. c. .W n, 

ESTADIO PP~OPERACIONAL 

El juego simb6lico es una actividad esencialmen 
te egoc~ntrtca, Es un juego de imaginaci6n e imita -= 
ci6n acompañado de objetos que se han hecho simb6li-
cos~ Su funci6n consiste en satisfacer al yo mediante 
un transformaci6n de lo real en funci6n de los deseos. 

Además de que involucra actividades intelectuales ~~ 
significativas pará el desarrollo del pensamiento, -
Piaget sostiene que es una funci6n'muy importante en 
la vida emociopal del niño, El niño de 2 a 7 años, es 
muy vulnei::able porque tiene que sometel;'se a muchas re 
glas del mundo exterior, tiene que obedecer instruc=-

. c~ones cuyo prop6sito no comp~ende. El juego es un 
medio de ajuste a la realidad directamente hacia sus 
propios deseos y necesita muy escasa acomodaci6n, es 
cat~rtico y ayuda a la estabilidad del niño. 

Eje. nrp lo Ve. .6 c.IL 4J t.l V o • 

Un niño puede jugar a la familia cx:>n varillas de longitu 
des variadas, que representen una corresporrlencia entre el lar 
g::> y la edad: las varillas m1s largas representan gente de edad 
ava,nza,da; las rrás cortas a la gente ioven y las más pequeñas 
a los niños y bebt!!s. IDs diSlogos que .. ~gina reflejan su diná 
mica S10Cional. · -

Propor.cionat ej'emp1'0s .de j U.ego · simb6lico· en am
bos sentidos en su funci6n emocional, catártica y en 
su funci6n simb6lica. 

Eje.11JJR.o de Act~i.da.d; 
Funci6n si.mlJ6lica. 
El niño descubre que hay reglas sociales y convenciones -

que tiene que aceptar, este juego le br.irrla un ajuste a la 
malidad. ~r ejemplo: un niño que veía con su padre c00o fun
cionaban los·campanarios de una iglesia al'Dra inrn5vil excl~ 



Describir el, de~:i;:ro 
l,lo del lenguaje en
el niño preoperacio 
lnal. -

rr6; 11 ¡ N:) ~ muevas, soy u.na iglesia 11 

' 
Po .6 tÍ1' i.ó rr. J e:.Jt.á.tt. qu. lc.a, 

~E-S-TAD_I_O_P_RID_·_P_EAAC __ I_CNAL _ _, 

10 C'OMUNICATIW 

.Ve..6 c.11. 4J c.i.611/ Exp .t kac. .Wn.. 

169 

PROCESO 
DEL PEN 
S.?\MIEN::
'ID 

Es el tercer uso de la función simb6lica,las pa 
labras se e~plean para sustituír a las cosas o even=
tos, o se emplean incluso para referirse a cosas pa
sadas y no s6lo a acciones inmediatas. La funci6n 
del lenguaje en esta etapa no es siempre lade comuni 
car. Su lenguaje es egocéntrico y se divide en tres
estadíos: 

1. Re.pe.tki.6n. El niño se mantiene repitiendo -
algo que ha estado escuchando y sin embargo cree que 
su emisi6n es original. Repiten por el gusto de repe 
tir.' -

2. Mon.6.togo. Habla fuerte, s6lo y durante mucho 
tiempo, muchas veces para alcanzar sus deseos; están 
centrados en sí mismos. 

3. Mon.6.togo Co.te.c.tivo. Dos o más niños están -
juntos y uno de ellos emite un "~liloquio que los de 
más no escuchan. El que habla cree ::iue los demás lo
escuchan pero sus frases no son comunicativas. Se ha 
blaasf'mi.smo; no hay un dar ni tomar, ni una continui 
1ad Ein e~ta comunicación. -

El lenguaje de los niños preoperacionales mues
tra las siguientes propiedades: 

l. Abuso de pronombres y adjetivos demostrativos. 

2. Orden incorrecto de los eventos. 

3. Expresi6n pobre de la causalidad. 

4. Tendencia a omitir figuras importantes. 

5. Yuxtaposición. 
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ecttpr: er ·e ~ 
centri&e0·caro una 
característica del 
pensámiento.del ni 
ño preoperacionai:-

~ Por el principio de as:bni~aci6n f unciqnal el n;i.ño se -
Itl9Atiene rep;i.tierrlO " :.Mir'a Juan se te ven los calzones t1 

"Mj,J;"a Pedro ::>e te ven lo$ calzones", "Mira Juan se te ven 
los calzones y la camiseta tambi~n ", 

":" El. n;i.ii,o s6lo, en voz alta ~lea palabras mágicas: " Mue 
vete caja " o se dice as! miSitD: ti Quiero hacer ese dibujo.-:-. 
~;i:.ero dibujar algo, si quiero. Necesitaré un buen pedazo de 
p:¡pel, parq hacerlo " • 

..- El niño en gruro: " Yo digo, soy el capitán a caballo ..• 
Yo digo, yo tengo un arma y un cal::allo también". Dice ti Yo 
digo" para, nantener la atención de los denás pero sus fra -
$eS son pcx::o claras, ros otros tienen soliloquios similares. 

Act;i..vi.,da,de.J.J de. ~)[Q.nd.lz.a.je.. 

a. Reg;i.str,ar ejemplos de lenguaje de repetición, manó 
logoºy monó¡ogo colectivo mediante la observación en 
n escenario natural, 

Eje.mpl9 de. A~t.<.v~d~d; 
~~je de Repetición. 
'l.\ilio 2¡02; ¿ Qu;i.~ es?, ¿Quién t,ocó? (7 va:::es), ¿quién 

~? ¿en dórrle está?. 
f>t)nólogo; " Para que nos contestaram::>s , ¿ne prestas tu te
l~fono?, ¡ para que contestes,yo! , ¡ para que contestes tú! 
mi abue~it,a .•. ¿qué trae en la otra mano?, ¿una raqueta?, 
¿p:¡ra qué? ••• ¿qué hace él?, ellos dos, son hennanos, pero 
, •• ¿p:¡ra qué?, ¿qué hace él? ••. ¿quién es él?, .. , ¿qué es 
éso? , .• ¿son tuyos? ¿para fumar?, ¿fumas? no, no ftnna, 
¿por qué no quieres ?, ¿por qué?, ¿quieres?, ¡tienes sed, 
no! yo no ¿quién está hablando?, ya voy a guardar todo • 

. Registar ejemplos de lenguaje egocéntrico que ilus 
ren las 5 propiedades del habla del niño preoperacio-

nq~. . -
Eje.mp .to de. Ac.t .<.v .Wad. 
Voy a jugar, voy a rooter pum, ¿abrochaste? ... shhh •.. chí. 

(risas). ¿estás?, sf,sf, tú, ¿¡narrle? chi, .• cha •.. ¿qué, a 
qui~n?, Ten vanos a jugar, Ya jugué. vanos a hacer una to -
rre, árxiale, vanos a hacer un puente aquí, allá, es aquí, y 
es para los coches. 

S .<.g n i.6 .<.c..ado de..t T~1tm mo. 
Ego- palabra latina - yo. Si bien en el sentido 

usual "egocentrism::>" se refiere a una exagerada exaltaci6n de 
la propia personalidad, hasta considerarla cono centro de la 
atenci6n y actividad generales, para Piaget, egocentrisrro no 
es si.OOn.iiro de egoísrco sino que se refiere a que el mundo sólo 
existe a partir de sí mism::> y ésto es parte del desarrollo n~ 
tural, Es ~ deform:ición de ],a realidad en f~i6n de la --
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acci6n y del punto de vista propios. 

OONSERVACION REVERSIBIL 

Ve .6 c.Jt 4J c..l6 n. 

Es la falta de. habilidad del nino para distinguir 
su punto de vista del de otros y para diferenciar su 
persona de sus acciones. El niño preoperacional está 
"centrado" alrededor de sí mismo y no toma en cuenta 
la opinión de los demás¡ es incapaz de considerar o -
tros puntos de vista. Puede constatarse por ello que 
el desarrollo es en realidad un proceso de "descentra 
ci6n": El niño empieza en un ego indiferenciado, al = 
principio nada existe corno una entidad aut6noma; poco 
a poco va diferenciando.La noci6n de separatividad de 
las cosas necesariamente implica la aprehensi6n sirnul 
tánea de la existencia de sí mismo. 

- Una niña pequeña le dice a su amiga: "Estoy poniendo és 
to aquí", olvidando el hecho de que el lugar que señala -
está fuera de la visi6n de su amiga .. 

- Un día dos niños fueron a corrp:-ar . un regalo para el curo 
plea.ños de su J11aITl!i con su da, el niño más grande que te--
n1a, 7 años, escogi6 un prerrledor, el más pequeño que tenfo 
3 y medio años seleccionó un carro. Su conducta no era e -
goísta; envol vi6 el carro cuidadosammte esperando que a su 
maná l,e agradara, no consideró el hecho de que los intere -
ses de su :rradre diferían de sus propios intereses. 

Ac.:U.vi;dade..6 de Aptr.e nd iza je. 

a. Inferir las implicaciones que el egocentrismo tie
ene para la educaci6n. 

b, Extraer ejemplos de egocentrismo de la literatura 
acerca de Piaget. 

S.lg n ,lfi.lc.ado del TéJtm hl.o. 

Etimología: Con.6etr.vatr. - proviene del latín con -
servare; de cum,con y servare, guardar. Mantener una 
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cos~ o cuidar d.e €iU perma.nencia, Y precisamente en -
este sentid.o ~q emp;l,ea Pia,get pP¡rfl, aducir a ~a inma
nencta de las cosas a. pes~i de ~o~ cambios aparentes. 

Po~ krló 11. J e.11.a.11. ~.{ca, 
ESTAD'"'"I_O_P_R_E_O_P_E_RA_C_I_O..,..N __ A_L--. 

F'lNCIOO 
SifJOOI,I 

Ve.& c.11. 4J c.,L6rt/ Ep lic.a.c. .Wñ., 

La conservaci6n es una característica del pensa 
miento que implica el reconocimiento de que ciertas
propiedades de los objetos permanencen inmutables a 
pesar de que haya ciertos cambios en ellos. El niño 
preoperacional todavía no puede compensar y aceptar 
que un cambio cancela a otro; sino que asume que los 
cambios son parte de un sistema organizado: un cam
bio en una dimensi6n se relaciona necesariamente con 
un cambio en o:tnrudimensi6n. 

-Conservaci6n de sustancia. 
cuarrlo se ruestra ai niño de 4 años una pelota de arcilla 

y luego se hacen con ésta 5 ~lotl.tas en presencia del mis 
no, el niño dirá que hay ~s arcilla en las 5 pelotitas =
que en la pelotita original, de la cual fueron hechas las pe 
lotas. -

-Conservaci6n de cantidades cont!nuas (11quidos) . 
Este es uno de los experi.nentos ~s conocidos de Piaget. 

Al niño se le muestran dos vasos Ai y Jh igualnente llenos 
y se le pregunta si tienen la mi~ caHéidad. Usualmente -
contestan: "sí". Después se vacía el Uquido de A2 en un -
tercer vaso, B, rrás bajo y ancm. Y se le pregunta: ¿Tienen 
la misrra cantidad? el niño preoperacional contesta "no"; -
falla en la oonservaci6n, ésto es, en darse cuenta de que 
la cantidad es la misma y ésto sucede porque se centra en u 
na sola propied.ad: o la altura o lo ancho, rero no dos a =
la vez. 
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-COns.ervaci6n de~ ~o. 
Piaget di6 a ~os niños una h;i.1er~ de Auevos y una hilera 

de copas y pic1i6 ~ los niños que tonaran los huevos necesa 
rios para llenar las copas, I.Ds niños nás pequeños simple 
mente igua,la.J:"on la longitud de 1as hileras ignorando el nÜ 
irero de huevos en la mlera, cuando Piaget les pidió que ::
pusieran cada huevo dentro de la copa encontraron que tení 
an muy pocos o demasiados. -

Si se alarga o se acorta una hilera creen que el nCauero va 
~- -

A c.:tJ... v .<.el ade, .6 de. Ap Ir.e nd i.z aj e. • 

a. Extraer de la literatura por lo menos ejemplos de 
fallas en la conservación. Indagar la secuencia -
de conservación, sustancia, peso y volumen. 

b. Realizar dos experimentos de conservación en un -
escenario natural, (Reporte grabado o escrito). 

S 1.g n ,f'.6 J...c.ado de. l T~Jr.m ino. 

Etimología: Reversible - del latín reversus. Vol 
er. 

Sinonimia : Revertir, restituir, venir. Irrever 
sible es pues lo cont~ario, lo que no puede regresar 

su forma original. 

Po .6 i.c. i.611. Je. 1r.tí.1r. qu J...c.a. • 
..-~~~~~~---..,,.....~------ESTADIO P OPERACION 

FUNCIUN CARACT. DEL .ON 
SIMBOLICA PENSAMIENTO ENIDO 

DEL 
PENSA 
MIENTO 

RAZONA ~UICIO ROCE 

¡EGOCENTRISMO ONSERVACION 

MIENTO MORAL OS 

REVERSIBILIDAD 

DEL ::
PENSA 
MIENTO 
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Describir al ~
misrro rorro ~rte 
del OJntenidó del 
pensamiento preo-:. 
peracional. 

~~s operaciones l6gicas son reversibles en el -
sentido de que el ntflo ll,eva a cabo compensaciones o 
revertimientos en su mente. Sin ejecutar o ver las 
transformaciones de los objetos. En primer lugar la 
reversibilidad significa que para cada acción existe 
otra acción que la cancela y en segundo lugar, capa 
cita al niño para regresar al punto de partida ori~ 
gina¡ de una secuencia de pensamiento en la solución 
de problemas. Pues· bLai¡,el niño preoperacional no 
puede ni regresar al punto de partida original,ni -
mantener la concepci6n1de que se cancele la acción. 
Por otra parte, la reversibilidad es un prerequisito 
para la adq~isici6n de la eon~e.~vaei6n. Un niño ha 
adquirido 1a conservaci6n cuando reconoce que _ciertas 
propiedade::; de los objetos permanecen inmutables, a 
pesar de que haya ciertos cambios en elios. La adqui 
sición de 1a conservación, se piensa que oc1~re en = 
una secuencia fija de sucesivamente niveles m§s com
plejos; masa, peso y después volúmen. 

-Si le presentarros al niño dos vasos: uno alto y estre -
cho (A} y ot,ro tajo y anch:> (B) y vert:irros el agua conteni
d,a enB al vaso A, ante la pregunta: ¿Qué pasó con el agua?, 
el n;i.ño puede darnos las siguientes respuestas : "Puede regre 
::;arse de A a B, caro estaba antes" (reversibilidad ror in-
versión); o "está Irás allá", ~ro el vaso es nás estrecho, 
lo que dá igual " ( reversibilidad por reciprocidad ) . 

Ae.t J.v.ldade.4 de. Apite.. nd iza je., 

a. Señalar dos casos donde se demuestre la reversibi 
lidad y la irreversibilidad en una misma situa -= 
ci6n con nifios de diferentes edades. 

b. Escribir una oración con las propias palabras del 
alumno donde se empleen los términos "conservaci6n" 

reversible e i~reversible. 

Etimología: Animismo - del latín anima, y éste, 
del griego ánemos, soplo, alma. Se refiere a la ere 
encia muy extendida entre los pueblos primitivos, de 
que la Naturaleza y cada uno de sus seres y manifes
taciones están animados con vida. 

Sinonimia: Deísmo, religi6n. 
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FSTADIO PREDPERACIONAL 

ANIMISID ARI'IFICIALISMJ PAro'ICIPACION 

Ve .6 c.Jt 4J c. J.6 ri / E xp t -i.c .. a. c. .l6 ri. 

~iaget investig6 el contenido de las creencias 
infantiles acerca de los sueños, el origen de los -
árboles, del sol y la luna .•• y descubri6 que las -
creencias van en este.-orden: animismo, artificialismo 
y realismo. 

El animismo es la tendencia de atribuir vida y 
sentimiento interior a objetos inanimados, particu-
larmente cuando se observa movimiento en ellos. Los 
niños no hacen la misma distinci6n que hacen los adul 
tos entre cosas con vida y sin vida. Dentro del ani-
mismo se incluye también al ~eal.l.ómo que es la tenden 
cia de ver los fen6menos psicol6gicos como los sueños 
y las apariencias corno acontecimientos concretos, rea
les. 

Eje mp lo .6 Ve .6 c.~ ,{p ti v o .6 • 

-El niño cree que el sol y la luna están vivos de la rnis
rra fonra gue las personas están vivas. 

-Dice un niño: " Avanza la noche puesto que la noche es -
una gran nube negra que cubre el cielo cuando viene a dormir". 

-Animisrro en los dibujos de u,n niño de 5 y de 6 años: el 
sol, la luna y el glolx> tiene caras sonrientes. 

-Dice un niño que el sol si está vivo porque "da luz" y -
una mntaña no está viva porque "no hace nada". 

-Para los niños el pensamiento es una especie de voz o - -
" la :toca que está detrás de mi casa y que habla a mi lx>ca 
de adelante " . (realisrro) • 
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Ac..t..lv.lda.de. .6 de. Ap Jr.e.rtd.lz(tje.., 

a, Investigar el paralelo entre el qesarrol~o del hombre 
y el desarrollo del niño. 

b. Registrar ejemplos reales de animismo en niños peque
ños. 

c. Demostrar cómo le animismo es también una muestra del 
egocentrismo. 

d. ¿ c6mo maneja el niño su realismo y animismo al ver -
un programa de televisi6n ?. 

Describir el con 
tenido del pensa 
miento caracterI 
zado por el g¡t¡" 
f icialisro. -

Etirnolog!a: Artificial - del latín artificialis. 
Hecho por mano o arte del hombre. 

Sinonimia Postizo, ficticio, 
Ant6nirno Natural, material. 

El niño asegura que las acciones provienen de un 
agente externo y no como un proceso natural. El arti
ficialisrno es pues la tendencia de concebir a todos 
los objetos en el mundo corno el producto de la crea -
ci6n humana 6 divina y hechos para nuestros prop6si -
tos. 

Eje. mp .lo .6 Ve. .6 Clr . .lp t,lv o .6 • 

-El sol sale diariaroonte porque Dios lo levanta. 
-Iasrrontañas crecen porque se han plantado piedras des 

de haberlas fabricado. 
-No importa que brinque muy al to, mi angel de la guarda ITe 

ayuda. 

Ac.t,lv.ldade..& de. Aphe.nd.lzaje.. 

a. Extraer ejemplos de artificialisrno infantil de la 
vida real. 

b. Extraer ejemplos de artificialismo en la vida adul 
ta. 
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Signi6ic.ado de.l Tlnmino. 

La idea de participar refleja la co-acción de di 
versos agentes en una tarea o producto. 

l ESTADIO PREOPERACIONAL 

FUNCION-l 
SIMBOLIC~ 

CAf>ACT!. DEL CD~'T. DEL 
PENSAMIENi'O PENSA 

mmro. 
JUICIC PRX'.F.SrB 
MJFAL DEL PEN

SAMIEN 

ANIMISM) ARI'IFICIA
LISID. 

Ve. f.i c. Jt .{p c. i6 11 • 

PARI'ICIPACION 

El pensamiento participativo percibe acciones -
donde no las hay. El niño percibe una conexión conti 
nua entre actividades humanas y actividades de las co 
sas. 

a. 

b. 

c. 

Ejemplo Ve..6c.1t,(pt-i.vo. 

-" El crarro se mueve porque hay hombres que hacen girar -
las carreteras " . 

• 
A c.t -i.v -i.dade . .6 de. Ap ne. nd .lz a je. . 

Extraer ejemplos de participación en el pensamie!!_ 
to infantil. 
Extraer ejemplos de participación en el pensamie!!. 
to adulto. 
Elaborar un cuadro sinóptico con las característi 
cas del pensamiento en el estado preoperacional. 

S-i.gn-i.6-i.c.ado de.l Té1tm-i.110 . 

Se dice que el pensamiento preoperacional es -
transductivo, sincrético y yuxtapuesto pero que si~
nifican estas palabras ?. 

El téimino 11 Transductivo 11
: se refiere a una -

experienc~a mental primitiva, una simple imaginación 
e la realidad tal como es percibida. 

El término 11 Sincrético ": trata de la tendencia 
spontánea en los niños de percibir por visiones gl~ 
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bales en lugar de discernir los detalles, de encon -
trar sin an~lisis, anaiog!as entre objetos y palabras 
donde no la~ hay, de vincular dos fen6menos naturales 
heterog~neos; de encontrar una raz6n a todos los suce 
sos, aunque sean fortuitos. -

El téimino ~ Yuxtapuesto "~ proviene de la ac -
ci6n de poner una cosa contigua a otra. En este sent~ 
do el razonamiento infantil, pulveriza el todo en una 
serie de afirmaciones fragmentarias e incoherentes. -
Estas::afirma·ciones son yuxtapuestas, en la medida que 
no existen entre ellas vinculaciones causales, tempo 
rales ni 16gicas. -

Po.6 ..ic.l6n. Je.Jtt!Jtqu...f.c.a, 

s I<X> Ymcr'APTJES'IO 

E x.p lle. ac. .<.6 n. /Ve. fi.in..ic. ..i6 n. 

De los 2 a los 4 añosielniño muestra 3 tipos de 
razonamiento: el transductivo, el sincrético y el 
yuxtapuesto. Debido a que los niftaecaa~ece~~descla -
ses generales, el pensamiento preoperativo yace en
tre la deducci6n y la inducci6n, va de lo particular 
a lo particular sin alcanzar lo general,lo que carac 
teriza el razonamiento :tJtan.~duc.:tlvo. -

El .6..inc.Jte.t~mo es la tendencia de vincular se -
ries de ideas separadas en un todo confuso y as! la 
forma de razonamiento se vuelve también confusa. 

Debido a la yux.:tap 0.6 lc.lc5n el niño es incapaz .:le 
percibir relaciones causales: en vez de relacionar -
un evento con otro, los yuxtapone. El sincretismo y 
la yuxtaposici6n aunque parecen opuestas son expresio 
ne~ de una forma común de pensamiento: la inhabilidad 
para pensar simultáneamente en dos situaciones o di -
mensiones distintas. 

Eje. mp lo Ve. .6 c.Jt )p t.lv o • 

-Ejemplo de Transducci6n: 
A los 4 años y nmio Lucienne dice:" No he tarado mi sies 

ta, as! que todav!a no es el atardecer ". N:J entiende que -
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las tardes son per!odos de tienqx> general que contienen mu 
ches eventos ptrticulares entre los cuales su siesta s6lo 
es uno de ellos. 

-Eje:tq?lo de Sincretisno: 
Pregunta el adulto ¿ Q.i~ crees que ,quiera decir la sigui:_ en 
te frase?: "cuando el gato no está los ratones ba;i.lan". 

Niño: significa que algunas personas se excitan mucho pero 
luego no hacen nada, están muy cansados. Hay algunas per -
sonas que se excitan Es cono cuando los gatos corren de -
trás de los pollos o las gallinas, Se guardan a la sombra 
y se van a donnir. Existen muchas personas que corren mu -
ch1sino y se excitan una barbaridad, luego se cansan y se 
van a la cama. 

-Ejemplo de Yuxtaposici6n: 
En los dihljos. Al pintar una bici.bleta, el niño la dibu

ja en parte aisladas, no la sintetiza en un todo organizado. 
En expreSi.ones verbales. "El niño se cay6 de su bicicleta 

porque se ranpi6 un brazo". 

Ac.t .lv .ldade. .6 de. Ap )[.e. vi.d.lzaje. • 

a. Encontrar ejemplos de yuxtaposici6n en el dibujo 
infantil, 

b. Describir la posici6n de Piaget<ant.e los te6ricos 
que afirman que el dominio del lenguaje incremen 
ta la 16gica del pensamiento. 

c. Discriminar mediante ejemplos~la yuxtaposición, el 
sincretismo y el transductivismo. 

d. Reflexionar en las implicaciones que este razonami 
ento tienen sobre el aprendizaje. 

e. Establecer la diferencia semántica entre "caracte 
risticas del pensamiento" y "contenido del pensa=
miento". 

Del lat1n classificáre y classis, clase; fácere, 
hacer. Ordenar o disponer por clases; designar a cada 
objeto como documento, etc., en su respectivo lugar. 
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Po.6 ic,Wn Je.1t.cf1t.quica, 

FSl'ADIO PREX>PERACIOOL 

~ ..... "~ICN 
~ 
PAOCIAL 

Ex.pi -lea e i.6 n. 

ESTADIO 2 

La clasif icaci6n que se alcanza más tarde en el 
per!odo de la operaciones concretas, implica la con
cepci6n de una colecci6n de cosas ya sea presentes o 
imaginadas. El niño preoperacional todavía no maneja 
las relacion~s inclusivas, o sea, no tiene la habili 
dad de constru~r una clasificaci6n jerárquica de eli 
mento - subclase - clase. De los 2 a los 4 años exhI 
be clasificaciones primitivas denominadas preconcep= 
tos, porque por un lado descarta a un miembro de la 
clase si tiene leves diferencias perceptuales~y, por 
otro lado a veces piensa'n que dos miembros diferentes 
son el mismo individuo. 

Entre los 5 y 7 añ9s la clasif icaci6n sufre de 
yuxtaposici6n - no pueden percatarse que diversos ob 
jetos constituyen a la misma clase - y sincretismo -
- agrupan un número disparatado de eventos en un to
do il6gico. Estos preconceptos sincr~ticos y yuxta -
puestos evolucionan en dos estad!os preoperacionales. 
En el estadio 1 se dan: 

1) Alineaci6n Pequeña Parcial. El método que em
plea el niño cuando se le pide que agrupe los concep
tos similares es usar algunos de los objetos del con
junto original y los une sin ningún plan o gu!a. La -
integraci6n no define a la extensi6n. En un momento 
dado, el niño olvida la propiedad definitoria. 

Ejemplo: 
-Se le da la consigna al niño que ponga junto todo lo que 

se le parece. Pedro 2; 6 mira pri.nero el c:t'culo azul, luego -
el rojo luego el anarillo y dice "igual que ~so" (smejanza 
soc:esiva sin figura). Construye entonces una fila con todos 
los c!rculos, despreciamo todas las dams figuras. Se le -
pregunta con qué va el triángulo amarillo y I'!llestra el c!rcu 
lo amarillo, des¡:u~s el cuadrado azul. Coloca entonces el = 
tri.IDgulo y el cuadrado en W1B. pequeña fila vertical. Por 
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fin coloca igualnente en fila vertical, una serie de cuadra -
dos diciendo " es una torre ". 

2) Objetos Complejos. Para "reunir lo que se parece", el -
nino emplea los elerrentos para constru!r o hacer una f otograf fa 
o alguna fonra interesante. 

En el estadfo 2: los niños de 5 a 7 años producen colecciones -
que parecen veraderas porque las organizan jerárquicamente inclu 
yerrl.o subclases: clasifica a todos los objetos, sin embargo ta=
lla al comprender el aspecto crucial de la jerarquía puesto que 
no entiende las relacimnes inclusivas entre los diferentes ni
veles de la misna, debido a que no puede pensar sirnultánearren 
te en Mnninos de una colecci6n mayory en las sulxlivisiones _-:::: 
que ha construfdo a partir de ella. 
Paty 4; 5 hace una línea conti.11\.ia correnzando ¡;x:>r grandes rectángu 
los que los coloca casi pegados por sus lados mayores y seriados 
por colores. Al querer continuar en superficies amarillas y no 
encontrar más rectángulos superpone 2 cuadrados amarillos que 
equivalen a un rectángulo y luego de nuevo dos rectángulos y lue 
go de nuevo 2 cuadrados, después 2 rrás, luego 2 c.1'.rculos y ter=
mina con 3 círculos, el alineamiento inicial se continúa as! co 
rro la figura bidirrensional. Empieza después una figura del misñD 
tipo, a mitad del camino entre un alineamiento y una superficie 
estirada que le llana "un largo trolebús". 

a)DDDDD 
• b) D 

• 
D ,__ _ __,! l._ __ _. D D • 

DDD 
DDD 

• 

• •• • • 
Eje.mplo.6 Ve..6c.1t,{p:tivo.6. (Largo Trolebus) 

-Clasificaci6n: 
E- ¿ QU~ tenerros aqi.ú ? 
N- Unos juguetes 

E-Experirtentador 
N-Niño 

E- Quiero que ne pongas de este lado todos los que sean 
iguales. 

( Ia niña los clasif ic6 por colores 
E- ¿ Cáro se llarra este juguete ? 
N- Cuadrado 
E- le vanos a llamar cu,l:Jo. Quiero que :rre pongas de este la 

do ':odos los cubos que encuentres. 
N- Aqu! están (Ha clasificado por forma) 
E- Ahora quiero que los wel vas a pone:c.::or colores pero -

s6lo]ns cubos • Muy bien, dine¿qué ha.y más, cubos am3'.-
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Conprender a las ~ 
riaciones corro uno= 

rill,OS 6 cubos de madera ? 
N- CUl:x:>s d.e ~dera. 
E- ¿Por qué? 
N- · Porque as1 los hicieron 
E- Ahora quiero que roo digas ¿qué hay ~s, euros verdes o cli~ 

ros de madera? 
N- CUl:x:>s verdes 
E- ¿Por qué ? 
N- Porque los rretieron a la máquina, una pintura rosa, roja, 
- verde y azul. 

E- Oye, si un niño te dijera que hay más juguetes de madera 
que juguetes verdes ¿tú,que le dir1as? 

N- Que tiene raz6n porque el me lo dijo. 

Ac.t-i.v-i.dade 6 de ApJtend-i.zaje. 

a. Realizar experimentos de clasificaci6n con niños 
del primero y se0undp estadio (reporte). 

b. Explicar qué es una clase en la 16gica de conjun~ 
tos. Utilizar sus propios términos e ilustrarlo me 
diante' esquemas. 

S-ég n i6 kado de.e. TéJtm ino. 

de los procesos del Etimología: Serie-del lattn series. Conjunto de 
pensamiento preope- cosas relacionadas entre st y que se suceden unas a -
racional. otras en una dimensi6n. 

Sinonimia: Orden, pluralidad, uniforme, secuencia. 

Po-0-i.c.-i.6n JeJtáJtqu-i.c.a. 
1------------------------~ ESTADIO PREOPERACIONAL 

ESTADIO 2 
4 a 5 Afbs 

Exp .l-i.c.ac.-i.6n/Ve-0 c.Jt-lp c.i6n. 

JUICIC 
r-OP.AL 

Consiste en ordenar los elementos. según sus diir.en 
siones crecientes o decrecientes. Se puede ejecutar 
y representar simb6licamente como una transitividai 
de la cantidad de peso y tamaño,sonidos o cualquier 
seriación. Tiene dos subestadtos en el periodo preope 
racional: · -

1) SUBESTADIO 1 (4-5 años)'. La actividad seriaci 
6n no es exitosa, porque los niños se centran en una 
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sola dimensi6n; pueden ordenar algunos elementos pero 
no lo hacen sistemáticamente. 

2) SUBESTADIO 2 (5-6 años). En este estadío el -
nino sf puede hacer un arreglo original, sin embargo, 
carece de un plan o principio ordenador y al princi
pio hace por ensayo y error con muchas equivocaciones. 

Al hacer experimentos sobre las equivalencias -
que oudiera construir el niño entre dos ordenaciones 
separadas con el mismo número de elementos, Piaget 
quería investigar si los niños pueden reconocer las e 
quivalencias. En efecto, el niño establece una CORRES 
PONDENCIA UNO A UNO entre dos series pero s6lo por eñ 
sayo y error. Al indagar la CONSERVACION o estabilidad 
de las equivalencias, se percat6 de que el jucio del 
.niño está dominado por las relaciones espaciales: El -
niño confundía la posici6n con el número de elementos 
precedentes. 

Efe.mr.d'..o.6 Ve..6c.Jt.fot.lvo.6. 

-En un experinento se pidi6 a niños entre 4 y 5 años orde-
nar palitos (de la A a la J), que variaban en rmgnitud. Ia ins-
trucci6n era: " Trata de p::mer prinero el rrás pequeño, luego el 
que es un poquito más grande y así sucesivarrente, caro si qtlisie 
ras tanar una escalera ". IDs niños fallaron al ejecutar la ac.-=-
ci6n. 

-El miS!lO estudio se practic6 con niños de 5 a 6' años y e
fectivarrente, tras nurrerosos ensayos pudieron ordenar los pali
tos de la A a la J; ésto es, entendieron la relaci6n. 
A< B <: e<. D<. E< F< G < H <.r < J. Sin anbargo, despu€s se les solici 
t6 ordenar de nuevo un conjunto de 10 palitos a, b, c, d, e, f ,
g, h, i, j,; que cabían dentro de cada par de la prirrera serie: 
A(a B4'b<.C<c<D<d<E<e<F<f<.G<g<H<h<I<i<J~j y no 
pudieron: la raz6n es que el niño percibe la serie original corro 
un todo y se le dificulta ronperla en unidades; no puede coordi
nar simultánearrente 2 relaciones (d '>E y D >d). 

-Ante una serie de bastones y muñecas se decía: 
" Da un bast6n a cada muñeca, pues van a pasear y lo necesitan". 
El niño de 5 a 6 años, despu~s de diversos ensayos, hacía la co
rresp::inéiencia uno a UI1C' o sea, que parecia haber establecido la 
equivalencia. Para investigar la conservaci6n,. se agruparon las 
dos series de diferente forna: 
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Conprender la fill 
guisici6n del nü -rrero corro un pro 
ceso del pensarnI 
ento ooeractanaL 

111111111 
y entonces el niño confundfa la JX)Sici6n con los esHmulos 
precedentes. 

Aetlvldade6 de Aphendlzaje. 

a. Indagar el enunciado en L6gicade la Ley de la 
Transi tividad: si a (. b y b ( c entonces a ( c. Es
cribirlo con~ sus propios términos. 

b. Realizar experimentos· de seriaci6n en escenarios na 
turales.con peso, tamaño y sonido. -

c. Investigar ejemplos de seriaci6n en los materiales 
de apoyo didáctico para la edad preescolar. 

Po6 lel6vi Jehá.h qulea.. 

ESTADIO PREOPERACIONAL 

CIA5IFICACICN SERIACI 

Ve6 ehi.p el6vi/ Exp llea.e-l6vi. 

JUICIO 
M)RAL. 

El nifio puede ser capaz de contar, es decir, 1e 
recitar una serie de número sin comprender lo que si~ 
nifican. 

A Piaget no 10 interesan las habilidades computa 
cionales (2+2 o 20X3)porque pueden llevarse a cabo -~ 
por memorización y no por entendimiento. Una compren 
si6n significativa del número debe acompañarse del 
dominio de dos ideas básicas: 
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1) CO~RESPONPENCIA UNO A UNO Y 
2) CONSE~VACION, 

Aqu! también hay subestad!os. 

SUBESTADIO 1: (3 a 5). Cuando se le pedía al ni 
ño que construyera conjuntos de números equivalentes, 
la tendencia predominante de esta edad no se centr6 
en el método de correspondencia uno a uno, sino que el 
niño pensaba que dos conjuntos eran equivalentes si -
ten!an la misma longitud aún cuando fueran distintos 
en número. En cuanto a la conservaci6n, fallaba para 
conservar la equivalencia dependiendo de la densidad 
de longitud con que se agruparon los objetos. Si una 
hilera se extendía mientras la otra se aproximaba, -
ya no pod!a conservar la cantidad .. 

SUBESTADIO 2: (5 a 7). El niño de este estadio 
construye fácilmente dos conjuntos equivalentes en -
número pero falla en conservar la equivalencia cuando 
los conjuntos se ordenan. La correspondencia no es 
completamente entendida, s6lo es "perceptual". El ni 
ño se centra a veces en la longitud (ignorando densi~ 
dades) y otras en la densidad (ignorando longitudes). 
El niño sedá cuenta de que ambas dimensiones son im
portantes; al uso parcial de la información se le lla 
ma REGULACIONES. 

Eje.mploJ.i. 

-Se presenta una colecci6n de objetos discretos donde la -

~rna y el eolor ülevantes. 

l'.l.lego se da otra e~~ objetos y se~que se construya 
un conjunto igual en número. (Correspondencia). 

-(Conservaci6n) Se alinean dos series de objetos iguales -
en núrrero. Se canprirre la serie de B para que se destruya 
la correspondencia uno a uno; as! los objetos son iguales en 
nGrrero pero difieren en arreglo físico. Se investiga si a pe 
sar de ello, el núr:ero sigue conservándose. -
A 

o o o o o o 
DDDDDD 

B 

o o o o o o 

ºººººº 
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Explicar el desa 
rrollo del juicio 
.IIQl1!l en el niño 

Real~zar experimentos de correspondencia uno a u
no equivalencia y conservaci6n en número a partir de -
escenarios naturales con sujetos ingenuos, 

Po4lcl6n Jeh~kquica, · 
r-=E=s=TA-=-=-o=Io~P=R=E~o=p=E=RA=-:c=I=o~N~A~L~ 

l FWCI%J SIM30LI 

PRAcrICA 
REGrAS DE 

MJRAL 

Explica ci6 n . 

TADIO ABSOL 
TISTICX>. 

SPEIO UNIIA
TERAL. 

DES . DE JUICIO 
ACER:A DE SIT. 

IDRAL. 

FEALISMJ IDRAL 

La moralidad es la tendencia a aceptar y seguir 
un sistema de reglas que usualmente regulan la condu~ 
ta interpersonal. Piaget emple6 las reglas del juego 
de canicas para investigar las condiciones definito -
rias de un sistema moral porque han sido desarrolla -
das por ios mismos niños. 

a) La PRACTICA de las reqlas de conducta moral. 
De los 4 a 7 años, se da el estado egocéntrico: El ni 
ño no sabe las reglas pero insiste en que lo hace; jue 
.ga. con un conjunto de ellas altamente inusual e idio 
sincrático; ganar no tiene importancia y hay muy poca 
competencia. Hasta los 7 años, el juego empezará a ad
quirir. un carácter socialmente genuino y el niño res
ponderá con una cooperaci6n incipiente; pero no es -
hasta los 11 o 12 años que logrará una cooperaci6n g~ 
nuina. 

b) INVIOLABILIDl'D DE LAS REGLAS. El niño cree -
que alguna autoridad:ha originado el juegode canicas; 
las reglas tienen un carácter sagrado incambiable y 
aunque e:1. lo modifique inconscientemente, nadie pue

e alterarlos. Esto se dá gracias a la relaci6n de 
RESPETO UNILATERAL entre adultos y niños. Para el ni
ñq .el adulto y el niño grande son INFALIBLES y tam-
ién lo son las reglas que propagan. El niño más gran 
e logra la flexibilidad·yel consentimiento mutuo. -



187 

c) DE;SA.RRO~~O DE JUIC;tOS MOMµ'J!:S, Pa,ra, con.ocer sus -
co"ceptos de justicia, ca$t1go, mentira, etc,, se les -
p;i;-esenta un di.lema y se l,es pide que l,o res1.wlva,n. El niño 
preoperacíonal, juega, con REALISMO MORAµ determinando qué 
es m~s grave,~a cantidad del daño o la intensión, 

Eje. mp lo .6 Ve. .6 c.ttip :t iv ~ .6 • 

-Si a l.U1 niño se le cuestiona ¿Quién carete nás daño la niña -
qoo al a'yuaar a su maná al servir la. oomida se le ~ la charola 
y ronpe la Vajilla o el niño qtie'inténcionalmmte hace un dibujo 
pequeñito en la pared?. El niño del nivel preorieracional pensará 
que la niña que ronpe la vajil:) .. a c:x:mete un nayor daño pues el nú 
m=ro de platos y vasos rotos es mayor qoo el dibujito de plurrón
que habta en la pared. 

-" Hab!a una vez una niña ~ se llanaba Norma. Su mamá salió 
a trabajar y ella quería agradarla preparan::lo la jarra de café 
que se enoontraba vacía. Al intentarlo derram5 el café sobre el 
m:ll'ltel, ti 
" Otra niña narrada canrelita cua.00.o su rramá salió a trabajar se 
puso a jugar ron una jarra de café que se hallaba sobre la iresa, 
al hacerlo derrarn5 una gota". 

E- ¿ Quíen es ~s culpable ? 
N- la que hizo la mancha grandota. 
E- ¿Por qu~ ? 
N- Poi:que lo tiro. 
E- ¿ Y la otra niña es culpable ? 
N- No, porque la mancha era chiquita y casi no se notaba 
E-Entonces, ¿ qfilen hizo~ mal ? 
N-Ya te dije, la que tiró todo el café, la otra sólo tiró po -

quito. 

Ac.:t i..v ida.de. .6 de. Ap tte. ndiza.je.. 

a. Investigar si las formas primitivas del juicio moral 
son características de algunos adultos. 

b. Reflexionar acerca de la práctica y las reglas en o
tras situaciones morales distintas del juego; efec~uar 

· un esquema de estas inferencias. 
c. Confirmar l~s hipotesis de Pia,get presentando dilemas 

mora.les a niños de su comunidad. 
Registrar el cuestionario y las respuestas. 

d. Ilustrar con un ejemplo de la vida real o extraído de 
la literatura cómo se refleja,n algunas característi-
cas del pensamiento preoperacional en los dibujos o -
en los diálogos infantiles. 
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rescribir el, pe Stlgn~ic.et.cfo de..l T'8ll.mi.11Q 1 
rfodo de las -
raciones oonc:re,;.. . · Opera,c;toJws a,~ p;t;;i:mer g:i;~do q~e cons;Lsten. en la "'.' 

ma.nipul,a,oi6n ta.ng;i:bl,e de ),os ol:>jet,os, 

P~~~~~@» J~ll.a~qui~~. 

En el período de las operaciones concretas(? a -
1,1 años), el pensamiento se sistematiza y se organiza 
alrededor de los objetos y actividades concretas. En 
estad edad se incorpora el pensamiento intuitivo y las 
operaciones 16gicas se ejecutan sobre objetos o eventos 
reales. El pensamiento deductivo es posible en esta eta 
pa siempre y cuando parta de lo concreto o lo real. En
este período la asimilaci6n egoc~ntrica se transforma 
en asimilaci6n racional, las limitaciones se con -
vierten en operaciones mentales que pueden combinarse 
entre sí mediante la operaci6n combinatoria•. y pueden 
invertirse mediante la ~eve~~lbilldad. Todo ello sugie 
re formas de organizaci6n nuevas: desaparece el len--
guaje egoc~ntrico, hay una capacidad de cooperaci6n, 
existen principios de conservaci6n, progresos en la -
clasificaci6n de los objetos, en las relaciones ordi
nales, en la transitividad y en el nrtmero. El pensa-
miento del niño concreto es por tanto descentrado, di 
n§mico y reversible, no obstante en todos los períodos 
puede presentarse un d~calage, tanto en sentido ve~ -
tieal como hañ~zantal. 

Aeiividade~ de Ap~endizaje. 

Elaborar un cuadro contrastando las característi 
cas del preoperacional con el operacional. 
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Etimolog!a: Intu!r - Del latin intuere. Percibir 
clara e instantáneamente una idea o verdad, y tal como 
si se le tuviera a la vista. 

Sinonimia: Comprender, desentrañar, adivinar. 
Antonimia: Raciocionio, razonamiento, reflexión, 

mediataci6n, juicio. 

ENSAMIENT 
INTUITIVO 

ESTADIO: OPERACIONES 
CONCRETAS 

CLASIFI 
CIONES 

RELACI 
NES 

TRANSITI NUMERO. 
VIDAD. 

E xp l,lc.a. c.,i.6 n.. 

El pensamiento preoperacional se rige por la real~ 
dad perceptual. El pensamiento intuitivo es la transi -
ci6n entre esta realidad perceptual y el pensamiento 
16gico. 

El pensamiento preoperacional se rige por la expe 
riencia y la coordinación sensoriomotriz-y el pensanien 
to intuitivo incluye estos dos aspectos, pero reconsti
tuidas o anticipadas mediante la representación mental. 

Eje.mp lo. 

-Se le presentan al niño 3 cuentas, una roja, una azul. y -
una amarilla y en este orden se insertan en una cuerda que -
pasa a través de un tubo de cartón. Posterionrente, se le -
voltea el aparato 180ºy se le pide que diga el orden en que 
las cuentas saldrán; el niño de 4 a 7 años falla al decir -
que la media vuelta cambió el orden de aparición rojo - azul 
- anBrillo, al arrarillo - azul - rojo. Al darle la oportuni 
dad de ver qué es lo que pasa, intuitivarrente empieza a reco 
nacer lo que provoca la rredia vuelta; con experimentaciones -
posteriores finalrrente admite que si se dan dos medias vuel
tas, el orden de aparición será distinto al original; esta -
idea la obtiene intuitivamente porque todavía no entiende el 
principio por el cual, aunque se den un núrrero cualquiera de 
vueltas, la aparición es igual a la original. 
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Contrastar el pensamiento intuitivo con el preoper~ 
cional. 

Signi6ic..ado del Té~mino. Explicar el pro 
ceso de ~ =-
c iones combina- Etimología: Combinar - del lat!n combinare.Unir co-
torias que subya sas diversas de manera que formen un compuesto o agreg~ 
ce a la 16gica - do • 
del ~nsamiento 
concreto. 

Sinonimia: Mezclar, composici6n. 

OJMPOSI 
CION. 

Ve .6 c..~ip c..i6n. 

OPERACIONES CONCRETAS 

INUME 

IDENTID 

IMAGINE 
TRANSFD 

CIONAL 

El modelo lógico matemático es una herramienta útil 
para describir los procesos del pensamiento; asi en las 
operaciones combinatorias, dos clases pueden ser combina 
das en una clase comprehensiva y supraordinada, el ni~o
de este estad!o emplea modelos conceptuales llamados a-
grupaciones y aunque no se percate, basa su pensamiento 
en sistemas 16gicos. 

Ve.t.M.,{pc..i6n de la Ag~upac..i6n 1. 

Je~a~qula de Cla.t.i6ic..ac..i6n. 

FLORES (C) OTRAS COSAS (C 1
') 

GERANIOS (B) OTRAS FLORES (B''•) 

ROJOS (A) OTROS (A') 
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Cada una de las clases (A, A', B, B', e, C') es un 
elemento del sistema. Hay un operador binario o sea, la 
cornbinaci6n que puede aplicarse a los elementos. La coro 
bianci6n se simboliza con + y este símbolo es binario = 
porque s6lo puede ap~icarse a dos elementos a la vez. 

(s6lo se combinan dos clases a la vez). 
Dados los elementos y el operador binario, las 5 -

propiedades describen las maneras en las cuales el ope
rador puede aplicarse a los elementos. 

l. Compo.6-i.c.).6Y1. ("Cierre") .Cuando se combinan dos -
elementos del sistema, el resultado es otro elemento del 
sistema. 

A + A' = B Geranios rojos + malvones de otro color 
= rnalvones. A+ B = B Malvones rojos + malvones = clase 
general de flores. Por lo tanto, el niño puede construir 

una clase mayor combinando subclases. 

2. A.6oc.iativ¡dad: la. sustituci6n sup6n9ase que se 
quieren combinar 3 clases: malvones rojos (Mr) +malvo -
nes (M) + flores (F) (A, B, C) . 

Corno no se pueden añadir los 3 simultáneamente por 
que el operador es binario: s6lo se aplican 2 elernen~ 
tos a la vez y hay varias maneras de hacerlo: 

1) A+B = B Mr + M = M 
2) B+C = C M + F = F 
3) Sustituyendo(A + B)+ C = C 
Otra forma es: A + (B+C) = C 
Los dos métodos son equivalentes, ésto es: 
(A+B)+C = A+(B+C) 

Por lo tanto el niño es capaz de combinar clases en 
diferentes 6rdenes y percatarse de que los resultados 
son equivalentes. 

3. I de. »:tidad ("La nada") Hay un elemento especial 
en el sistema que cuando se combina con cualquiera de -
los otros elementos no produce cambio alguno. 

Si se combina con "nada" con rnalvones rojos el re
sultado será malvones rojos: A + - O = A. 

4. !~JL~~'.!::_6_~ ("Inversa") para cualquier elemento de 
la clase en el sistema, hay otro elemento "el universo" 
que combinado con el primero produce el elemento "nada" 
A + - A = O La negaci6n es una clase de reversibilidad. 

5.Tau:tolog1~. Esta propiedad tiene varios aspectos: 
1) Elementos especiales de identidad = , combinar 

un elemento consigo mismo, A + A = A, ésto es tautolo -
g1a. 

2) Reabsorci6n: si se combina la clase de geranios 
con la de geranios amarillos, el resultado es malvones. 
Aqu1 también A funciona como un elemento de identidad. 
Añadir A a B es como añadir O a B, el resultado es B y 
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no cambia. 

Explicar el pro 
ceso de clasif1 

Ejemplo. 

-Se muestran al niño dos conjuntos equivalentes en núrrero, uno 
de los dulces y otro de las nonedas, pero una hilera se com
prine (densidad) y la otra se alarga (longitud). El niño a -
tiende a ambas dinensiones (densidad y longitud). a) Se da -
cuenta de que el aurrento de la longitud de las rronedas está 
~ O CDMPENSAOO :pJr el aumento de densidad de los -
dulces, o sea hay una relaci6n de reciprocidad: llii aumento 
cancela al otro. b) Tarnbi~ usa la negaci6n: cuando la fila 
de los dulces se comprine reconoc~ que si bien los dulces au
mentan en densidad éso está compensado ¡:xJrque las m:medas au
rnentan en longitud y as! el nGrrero perrranece equivalente por
que los cambios pueden ser anulados o negados. c) El argurren
to de identidad se emplea al percatarse de que el núrrero tie
ne que ser el rnisrro, puesto que los mismos objetos se han in
volucrado: nada se ha añadido ni quitado. 

Ejemplo de A-0oeiatividad. 

-Añadir la clase de los rrarnf.feros (A) a la clase de los verte
brados (B) y luego añadir a los invertebrados (B') se obtie-
nen los rretazoarios (C); o bien,se puede. realizar esta opera
ci6n en un orden inverso, añadir los marrúferos a la Sl.Uilél de 
los vertebrados e invertebrados se tiene cono resultado a los 
rretazoarios. 

Aet).vidade-0 de Aph.en.d.lzaje. 

Realizar un ejemplo que demuestre las propiedades -
de la agrupaci6n 1. 

caci6n de obje- Etimología: Incluir - Del latfn includere. Poner u-
tos (inclusi6n n-a cosa dentro de otra o dentro de sus 11mi tes. 

Sinonimia: Compr.P.nder, contener, dentro. 
Antonimia: Excluir, separar, exceptuar, excento, a

partado. 

Clase - del latfn classis. Orden en que, con arre-
glo a determinadas condiciones o calidades, se conside-
ran comprendidas diferentes cosas. 



Po.6ici6n Je.n~nquica. 

OPERACIONES OONCRETAS 

ENS.A- OPERA--
,.-~·~··'"" CION 
INTUI- CD.ME 
TIVO 

CTASIF 
CACICN 
DE O 

'IüS 

E xp Llc.ac.i6 n. 

TRANSI 
TIVI

!11\D 

193 

moPE IMAGINE 
RACION TRANSFOPMA 

CICNAL. 

Los niños de 7 a 11 años, son capaces de construir 
clasificaciones jerárquicas y comprender las relaciones 
de inclusi6n: pueden pensar simultáneamente en las par-
tes y el.todo. Eso hace posible: 1) el pensar acerca de 
las partes y en todas las relaciones independientes de 
las partes y 2) el ejecutar clasificaciones múltiples. 
Los niños concretos organizan clases verdaderas de obje
tos (estadio 3 en la clasificaci6n): 

a) Colocan todos los objetos del conjunto. 
b) La intensión define a la extensión. 
c) Organizan jerárquicamente las subclases: las pr~ 

piedades similares definitorias se emplean para determi 
nar colecciones. Sin embargo, la clasificaci6n siempre 
es CONCRETA: cuando se manejan clases imaginarias, el ni 
no falla. 

Eje.mplo.6. 

-.Acorroda todos los cuadrados, los triángulos y a éstos dentro 
de los pJligonos; agrupa adeilás todos los anillos, los medios 
anillos y a ambos dentro de la figuras curvilíneas. 
-Puede comprender relaciones del todo y las partes, las partes 
con el todo; las partes con las partes: 
a) Tcxios los cuadrados son azules o rojos. 
b) Hay rrás núrrero de cuadrados que el total de cuadrados azu -

les. 
c) Hay rrás núrrero de cuadrados total que de cuadrados rojos. 
d) Si los cuadrados rojos se separan, s6lo quedan los azules. 
e) Si los cuw:xados azules se separan, s6lo quedan los rojos. 

Acltiv .ldade. .6 de. Ap.Jte. ndizaje.. 

a. Identificar algunos de los experimentos más importan
tes de clasificación en la etapa concreta. 

Eje.rrplo de. Ac;Uvidad. 

E-¿Cáro harías un rano rrayor: con todas las prlinulas o con to-
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Explicar el. 
manejo de las rela 

. -c1ones en la etapa 
de operaciones con 
cretas. 1 • _________ _. 

das las prímulas arrarillas? 
N- Todas las prímulas por supuesto. Tendrías que tarer también 

las amarillas. 
E-lY todas las prímulas o tcx:las las flores ? 
N- Si tú tomas todas las flores tienes que torrar las pr1nn.ilas 

también. 
b •. Rep·et-ir algún experimento en un escenarfo natural. 

Eje.mpi..o de. Ac.tiv.idad. 

E- le<'.'irt:> harías un rano rrayor: con todas las rosas o con tcx1as 
las rosas rojas ? 

N- Con todas. Son en general. Y las rojas son s6lo las rojas. 
E- ¿y con todas las rosas o con todas las flores ? 

·N- Con las dos. las dos son todas. las roasa son nás grandes. 
c. Reflexionar acerca de las implicaciones entre la ad

quisici6n de clases y el aprendizaje. 
d. A nartir de un caso dado de relaci6n inclusiva infe -

rir todas las posibít±aades lógicas. 

Po~lei6n Jendnquic.a. 

OPERACIOOFS (!)NCRETAS 

ENSAMIEN OPERACIO- CLASIFI 
INTUI- NFS cnMBI CION. 

TIVO. 'IORI.l\S 

Ve~c.~ipc.i6n/Explic.ac.l6n. 

TPANSITI 
VIDAD. 

En el período operatorio concreto se da el tercer 
estadío en las relaciones: el niño de 6 a 7 años tiene 
éxito en ordenar una serie y hacer equivalencias porque 
se guía por un principio orientador: coordinar dos rela 
ciones inversas: mayor que y menor que. Conserva la equi 
valencia de la posición relativa y puede manipular rela= 
ciones ordinales pero s6lo a un nivel concreto, cuando 
los objetos están presentes. 

Ejemplo. 

-Al relacionar dos series crecientes muñecas y pelotas-, el ni 
ño coloca ,{y¡¡1X2.d.iatame.nt.e. la muñeca nás grande y viceversa y -
aún cuando cambien las correspondencias uno a uno, conserva -
la equivalencia. 
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Ac.t.lvida.de. .6 de. Apite. YLdizaje.. 

a. Identificar los principales experimentos de conser 
vaci6n de relaciones a nivel concreto. 

Ejemplo de. Ac.tividad. 

-Se le pide al niño que construya una ordenaci6n sinple de bas 
tones que difieren en tanafio ( lo hace de manera muy fácil ) -
su ordenaci6n se haya regida por un plan general. Usualmente, 
comienza p::>r el más pequeño, o a veces con el mayor, luego -
con el pr6xirro al rrás pequeño, etc. , en secuencia hasta lograr 
canpletarla, 

b. Contrastar el estadía 3 de relaciones con el estadía 
1 y el 2. 

c. Validar algún experimento clásico verificándolo en la 
realidad. 

Comprerrler el -
concepto de tran 
si tividad en laS 
operaciones con
cretas. 

Eje.mplo de. Ac.tividad. 

-Se le pidi6 al niño que construyera 2 ordenaciones separadas 
en una corres¡;xmdencia uno a uno. 
Su estrategia consistió en localizar la madera nás grande y 
la rola de plastilinarrás grande, colocárrlolas juntas simultá 
nearrente; después identificar los más grandes entre los que 
quedaban y así sucesiva:rrente. 

Signi6ic.ado de.l Tl1tmino. 

E~imología: del latín transitivus. Que pasa y se -
transfiere de uno a otro. 

Sinonimia: Transformar,revolucionar, modificar. 
Antonimia: Permanecer, seguir, continuar, estacio-

nar. 

OPERACIONES CONCRETAS 

PERACIONES PEI.ACIONFS 
CúMBINAID RDINALES. 

RIAS 
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Explicar la ad
quis ic i6n del 
número en la e
tapa de las op~ 
raciones concre 
tas. 

Ve.-0 c.1t,lp c.i.6 rt / E x.p .lic.ac..l6 n. , 

Es el paso de un estado o punto a otro estado a lo 
largo de un continuo conceptual. 

Eje.mp.lo. 

-cuarrlo se le presenta a una niña una muñeca pequeña y se corn 
para con una rrediana y luego esta rrediana se corrpa.ra con una 
grande y se oculta enseguida la muñeca pequeña para que pue
da deducir la relaci6n que guarda con la muñeca grande. la 
niña dirá que la muñeca pequeña es mis chica que la grande,
ya que la muñeca pequeña es rrás chica que la rrediana y ésta 
es nás chica que la grande. A< e si A < B y B( e : (haciendo 
C<Jltlaraciones perceptivas) A y B y luego B y C, pero ocul 
tando enseguida a A para hacer deducir su relación con C. -

Ac.thJi.dade..6 de. Ap n.e. ndi.zaje.. 

'ª .. 1.ldent'ificar experimentó¡¡; clá:aicos de transi ti vidad. 
b. Verificar el experimento en la vida real. 

Eje.mp.lo de. Ac..t.i.v.i.dad. 

E- Si Pablo es mayor que Beto y Beto es mayor que Juan, ¿ éuál 
es el rrás grande de los tres ? 

N- Pablo, porque es mayor que Beto y que Juan. 
E- Si el cubo rojo es manar que el curo verde y el verde es rre 

nor que el azul, ¿ cuál es el rrenor de los tres ? -
N- El rojo es manar que le verde y el verde es manar que el a

zul. 

Po.t>i.c.i.6rt Je.Jt.~ll.qu.i.c.a. 
..---~~~~~~~~~~--. 

OPERACIONES CONCRETAS 

Ve. .6 c.n..i.p c.-l6 n ! E xp l.i.c.a c..i.6 n.. 

En el estadio 3 de adquisición del número, el niño 
ya puede construir un conjunto numérico equivalente a o
tro y conocer su equivalencia a pesar de los cambios de 
organizaci6n f!sica. En la adquisici6n del número hay -
distintas operaciones concretas: Orden vicariante (donde 
el orden no es importante, lo que importa es considerar 
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un elemento a la vez), correspondencia uno a uno de dos 
órdenes vicariantes y clasificaci6n. As! las operaciones 
involucran tanto c.la.6e..6 como Jte.la.c..lone..& y además son .lle. -
ve~.6.lble..6; para cada acci6n el niño puede realizar men 
talmente la acción opuesta que lo deja donde empezó. -

Eje.mp.to. 

E- Tata el mi.sm:> nGrrero de peniques que hay aqu! (6). 
(Hizo una serie de 6 bajo el m:xlelo, pero los coloc6 juntos,· 
de tal mmera que no existiera una correspondencia espacial 
entre las filas). 

E- l Has obtenido el mism:> nGnero ? 
N- S!. (Se juntaron las m:medas del m:xlelo y las del sujeto se 

esparcieron) • 
E- l Y ahora ? 
N- ID misroo. 
E- ¿ Exactanente ? 
N- S!. 
E- ¿ Por q00, };1leB ·~ son las misrna.s ? 
N- Po~ las has puesto juntas. 

Ac.ttlv.lda.de..6 de. Ap Jte. ri.d.lza.je.. 

a. Explicar la equivalencia y la conservación a través -
del concepto de descentraci6n. 

b. Encontrar ejemplos del estad!o 3 en la literatura so
bre Piaget. 

c. Repetir alguno de los experimentos en un escenario na 
tural. 

Eje.mplo de. Ac.:t.lv.ldad. 

E- Tana la misna cantidad de rronedas que hay aqu1. 
E- ¿ Has obtenido la misna cantidad de nonedas ? 

( Se cambian espacialnente ) • 
E- ¿ Tienen las dos series el mism:> nGtrero de :rronedas ? 
N- 51 la misma cantidad. 
E- ¿Y ahora ? 

(Se vuelven a cambiar espacial.nente ). 
N- S!, porque son 10 y 10, $2.00 cada una. 
E- ¿ Exactarrente ? 
N- Iguales, igualrtente ricos. 
E- ¿ Por qu~, pues son las misrnas ? 
A- Aunque cambie la posici6n . S6lo que qui táranos una, sería 

nen.os. 
d. Reflexionar en las implicaciones educativas. 

1 
Entender el tl!rl S-i.grr..l6.lc.a.da de.l TéJtmbw. 
mino décalage. -

D~calage es la diferencia de fase entre dos funcio-
1 nes arm6nicas simples. 
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OPEP.ACIONES CONCRETAS 

PEPACIONES CI.ASIFI 
()).MBillA'ID CACION. 

DECALAGE 

RIAS 

Ve~ c.11..<.p c.).6n/ Ejemplo. 

La verticalidad es la escala ascendente en la edad. 
Y el déc.a.tage, el retraso de desarrollo para cerrar la -
brecha o distancia, por lo tanto lo que el niño aprende 
a los 7 años en el plano de la acci6n, debe reestructu
rarlo a los 11 en el plano del pensamiento; puede darse 
a nivel horizontal y vertical. El décalage horizontal -
consiste en que el niño puede desplegar diferentes nive
les de logro con respecto a problemas que impliquen oper§!-_ 
ciones mentales similares. 

Ejemplo. 

-El niño de 7 a 11 años es capaz de construir clasificaciones 
jerárquicas y comprender la inclusi6n; sin embargo, falla en 
comprender la rnisrra. relaci6n cuando serrejan clases irraginarias. 
La ruptura entre el razonamiento verbal y la acci6n concreta 
es un ejerrq;üo de DECAI.AGE VERI'ICAL. 

SINOPSIS 

Pensamiento Preopera-
cional. 

Pensamiento Operaciones 
Concretas. 

CENTRACION: 
continuidad 
inforrnaci6n 
si6n. 

Enfoca una DESCENTRACION: Enfoca 
limitada de diferentes dimensiones 
en una dimen simultáneamente y "rela 

- ciona esas dimensione~. 

PENSAMIENTO ESTATICO: PENSAMIENTO DINAMICO: 
se centra en los esta-- Se centra en las trans 
dos, enfoca la forma e formaciones. 
ignora las transforma--
cienes. 

PENSAMIENTO IRREVERSI- PENSAMIENTO REVERSIBLE: 
BLE: incapaz de regresar puede ejecutar una ope 
al punto original. raci6n mental que lo = 

lleva a cierta conclu-



CaTiprender el -
período de las 
ooeraciones for 
rrales. 
~-------' 

si6n y luego regresar 
esta operaci6n al pun
to original. 

A c..:t .lv .lda.de J.i de Ap Ir.e nd ,lz a. je • 
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Froporcionar ejemplos de décalage horizontal y ver
tical. 

Signióic.a.do del Télr.mino. 

Las operacioens formales no son otra cosa que las -
operaciones concretas, pero traspuestas en términos de 
proposiciones , es decir, integrando las clases y rela-
ciones concretas en un sistema de implicaciones. 

E xp tic.a. c.i6 n. 

En esta etapa emerge un pensamiento reflexivo, el -
pensamiento avanza hacia su grado más alto de equilibrio; 
a partir de los 12 años, el niño inicia una reflexi6n li 
bre y desligada de la realidad, el adolescente crea sus
propios sistemas y teorías acerca de la vida, transita -
así del pensamiento concreto al pensamiento formal hipo
tético-deductivo, donde las operaciones ya son 16gicas 
sin apoyo concreto alguno. El adolescente trabaja con -
pruebas, hip6tesis y deriva conclusiones. Las operacio
nes formales son una " 16gica de proposiciones " median
te las cuales edifican a voluntad reflexiones y teorías. 
Así ~orno otros estad.íos éste también pasa por la necesi
dad de incorporar al mundo en un egocentrismo intelectual 

que mucho después logra su equilibrio. Piaget emplea 
modelos 16gicos para explicar la adolescencia: a) dieci 
sªis operaciones binarias y b) el grupo INRC. 

El pensamiento adolescente es por lo tanto, más e
quilibrado, flexible y objetivo; capaz de manejar proble 
mas de razonamiento, capaz de imaginar 'todas las posibilI 
dades, trasciende el aquí y el ahora y puede compensar -
mentalmente la transformaci6n de la realidad. Es reversi 
ble simultáneamente, es hipotético-deductivo y tiene una 
gran propiedad combinatoria. 
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Comprender el -
rrodelo 16gico -
de las 16 opera 
cienes binarias. 

Actlvldade-0 de Ap1tendizaje. 

Elaborar un cuadro donde se contrasten las caracte 
rísticas del pensamiento concreto y formal. 

Slgn.lfilcado de.l Té1tm-ln.o. 

Operaciones binarias: para cada afirmaci6n 
valores. 

Sinonimia: Funciones. 

ESTADIOS DEL DESARROLLO 

OPERACIONES FORMALES 

16 OPERACIONES 
BINARIAS 

Ve -O cJt ,{p ci6 n. /Ex.plica c.16 n. 

GRUPO 
INRC. 

hay dos 

Las 16 operaciones binarias mediante las cuales el 
adolescente soluciona problemas complejos de razonamien
to son: 

NEGACION P 
CONJUNCION P.Q 
NEGACION CONJUNTIVA 
INVERSA DE IMPLICACION 
INDEPENDENCIA DE IMPLI 
CACION 
INDEPENDENCIA DE 
DISYUNCION 
IMPLICACION CONVERSA 
IMPLICACION 
INCOMPATIBILIDAD 
TAUTOLOGIA 

E je. mplo. 

- (p.q) p ~ q 
p~q 

p A R 
R A p 
p V q 

p _. q 

p * r 

-Piaget present6 a los sujetos una ~erie de varillas fijadas a 
la orilla de una alberca. Estaban paralelas u horizontales al 
agua. Diferían en a) cornposici6n (hierro, acero), b) longitud, 
e) grosor, d) forma (redonda, cua.drada, rectangular). Además 
:i;o:lían fijarse diferentes pesos al final de la varilla y so -
bre el agua. La tarea era determinar cuál varilla se curvaría 
lo suficiente para tocar el agua y después explicar los resul 



Canprender el -
m:rlelo 16gico 
INCR. 
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tados. El alumno pod!a variar los factores carro quisiera. El 
adolescente consider6 aue cualesauiera de todos los factores 
podrian determinar la curvatura. Para prob:lr sus hip6tesis -
se ernple6 el ~todo de variar un factor a la vez mientras -
:rrantenia las derrés constantes. 

P = varilla larga 

q = varilla pesada 

p = varilla corta 

q = varilla ligera 

r = curvatura excesiva r = leve curvatura 

T = resultado observado F = resultado falso 

El adolescente juzgó que ambas, longitud y peso son causas su 
ficientes para la curvatura, pero ninguna de las dos por sepa 
rado era necesaria. Esto en lógica equivale a una .iroplicaci6ñ 
p .ir, q r (la longitud implica curvatura, la curvatura, lon 
gitud). 

A c.t .lv ida de.~ de. Ap Jr.e. nd iza je. • 

Indagar antes de la clase, la definici6n y simboli
zación de cada una de las 16 operaciones binarias. 

INCR se refiere a las abreviaturas de IDENTIDAD, NE 
GACION, CORRELATIVIDAD, RECIPROCIDAD. 

Po~.lc.i6n Je.Jr.aJr.quic.a, 

FUNCIONES 
BINARIAS 

.--~~~~~~~~~~~, 

ESTADOS. DE DESARROLLO 

OPERACIONES PORMALES 

GRUPO 
INRC 

. IRECIProcI . _____ _, 
¡;c-ACIO ffiRRELATIVI 

E xp l-lc.a c.-i.6 n.. 

El modelo lógico INCR especifica.las reglas que el -
adolescert.e usa en funciones de transformaci6n o manipul~ 
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ci6n. Hay 4 reglas: 

(I) IDENTIDAD: Cuando un operador de identidad se 
aplica a una funci6n, I queda sin cambios. Propiedad o 
definici6n que caracteriza el objeto. 

(N) NEGACION : Aquí el adolescente descubre un prin 
cipio ideal que no es observable. Evento vacío (conjunto 
vacío). 

(R) La negaci6n y la reversibilidad son formas de 
reciprocidad, formas de revertir las operaciones del pe~ 
samiento. Aquí las operaciones no son concretas sino pr~ 
posiciones hipotéticas o funciones. 

(C) La CORRELATIVIDAD cambia la conjunción ( • ) a -
disyunci6n (~) y viceversa, pero deja todo lo demás sin 
cambio. 

SINOPSIS. 

l. El adolescente aunque emplea los modelos lógicos no -
significa que forzosamente los entienda. 

2. Los modelos 16gicos son cualitativos. 

3. Las operaciones formales describen la eompeteneia del 
adolescente y no necesariamente lo que hace en cualquier 
ocasi6n. 
4. El adolescente hace a la realidad secundaria a la po
sibilidad. Cuando se encuentra con un problema científi
co, no empieza observando.los resultados empíricos sino 
pensando en sus posibilidades. Esto es pensamiento hipo
tético-deductivo. 

5. Mediante la propiedad COMBINATORIA establece todas -
las combinaciones posibles. 

6. El adolescente ha alcanzado un estado más avanzado de 
equilibrio: sus estructuras cognoscitivas se han desarro 
llado al punto de que puedan adaptarse efectivamente a -
una gran variedad de problemas; no hay acomodos drásti
cos (mayor asimilaci6n y menor acomodaci6n) . 
7. El pensamiento del adolescente es flexible y versátil; 
tiene a su disposici6n un gran número de operaciones cog 
noscitivas para atacar un problema y lo puede atacar de
muchas maneras. 
8. Es reversible simultáneamente en dos diferentes mane
ras, negaci6n y reciprocidad: su pensamiento puede proce 
der en una dirección y luego emplear diferentes métodos
para regresar sobre la marcha al punto de partida. 
9. En la esfera intelectual, se involucra en diversas -
teorías mmplejas, formula planes para organizar el mun
do y a veces, en este sentido, su pensamiento es egocén
trico. 
10. Si bien el desarrollo neurol6gico provee .las bases· 
para la aparición de las operaciones -formarles, el ambien-



Describir los -
principios de 
instrucci6n y a 
prerrlizaje der! 
vados de la teO 
r1a de PiaCPt.-

Describir el -
rol del maestro 
propuesto p:>r 
la teor.fa de -
Jean Piaqet. 
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te socí:al y la experiencia individual con el mundo f1sico 
tambi~n influyen. La oportunidad de experimentaci6n y 
la actividad individual son cruciales para el niño. 

La teor1a de Piaget lleva a una gran variedad de im 
plicaciones educacionales generales y espec!f icas de las 
cuales se desprenden los siguientes principios de ense-
ñánza-aprendizaje: 
1) Auto-descubrimiento activo y experiencias de aprendiza 
je orientadas inductivamente, en donde el niño es capaz
de ejecutar transformaciones en los materiales del medio. 
2) Arreglo de las experiencias nuevas de las que se pue 
de sacar provecho y que facilitan las operaciones del = 
pensamiento relevantes de una etapa determinada al acomo 
dar el estilo intelectual presente del niño. 3) Una va-= 
riedad de ejemplos y experiencias sensoriales 4) La sim
bolizaci6n de experiencias manipulativas, de juego y es
t~ticas 5) Una variedad de modelos para el aprendizaje 
imitativo 6) Un alto nivel de interacci6n personal entre 
los niños con oportunidad de interpretar un rol, compar
tir diferentes puntos de vista y una discusi6n corregida 
por adultos bajo circunstancias apropiadas y 7) El uso 
de un m~todo cl1nico para estudiar el progreso.del niño. 

Piaget no di6 los pasos sistemáticos para la posi-
ble aplicaci6n de su teor1a, pero ofrece a los maestros, 
como consejo,tres puntos que están relacionados: 1) Pro 
veer al niño de objetos reales para manipular; 2) Ayu= 
dar al niño al desarrollo de las habilidades de duda-pre 
gunta y 3) Conocer por qu~ las operaciones particulares
son difíciles para los niños. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION 

Lea cada uno de los reactivos que siguen y encierre en un círculo la letra 
de la opci6n que corresponda o complete, en la forma más correcta posible, la 
pregunta planteada. 

l. lEn cuál de los siguientes paradigmas se afirma que las estructuras psico
lógicas son procesos que contribuyen a la actividad adaptativa del organi~ 
mo? 

a) Paradigma Etológico 
b) Paradigma Estimulo-Respuesta 
c) Paradigma Organismico del Desarrollo 
d) Paradigma Psicodinámico 

2. Según Piaget el desarrollo de la inteligencia está gobernada por: 

a) Un proceso de enseñanza externa 
b) Un proceso de construcción activa 
c) Una investigación empírica del niño 
d) Un proceso de maduración interna 
e) b y c son correctas 

3. lCuál es el proceso que se da en mayor grado en el subestadío I del perio
do sensoriomotor? 

a) Acomodación 
b) Equilibrio 
c) Adaptación 
d) Asimilación 

4. lCuál de las siguientes conductas es característica de la función simbóli
ca? 

a) Imagen gráfica 
b) Pensamiento mágico 
c) Juego simbólico 
d) a y e son correctas 
e) a y b son correctas 

5. El símbolo mental es: 

a) Una imitación diferida 
b) Una representación gráfica 
c) Una imitación interiorizada 
d) Un significante diferenciado 
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6. Si se le presentan al niño dos varillas de la misma longitud se le pre
gunta si las varillas son iguales o una es más larga que la otra, el ni 
ño responderá que son iguales: pero si después se dobla una de el.las y
se le hace al niño la misma pregunta, ~ste dirá que la varilla doblada 
es ahora más corta. Este ejemplo se refiere a un proceso de: 

a) Clasificación 
b) Conservación 
c) Falla en la reversibilidad 
d) Falla en la conservación 

7. Cuando el niño comprende que el pájaro, las gallinas, las gaviotas y 
las águilas forman parte de la clase ave y que ésta a su vez contiene a 
los p§jaros, gallinas, gavtotas y águilas, se da la operación de: 

a) Inclusión 
b) Reversibilidad 
c) Clasificación 
d) Asociación 

8. "La luna no se cae por que no hay sol, Porque está muy alta". Esta ex
presión infantil corresponde al razonamiento: 

a) Sincrético 
b) Transductivo 
c) Yuxtapuesto 
d) a y b son correctas 

9. En el período preoperacional la seriación corresponde a un ordenamiento 
por ensayo y error donde el niño empieza comparando pares contiguos de 
objeto~ se concentra solamente en un aspecto del yroblema y pierde rápj_ 
damente la secuencia de su sistema. Para Piaget esto es resultado de la 
falta de: 

a) Conservación 
b) Transitividad 
c) Inclusión de clases 
d) Clasificación 

10. Cuando en un juego se les pide a los n1nos que elaboren una nueva regla, 
éstos dirán que las auténticas reglas no emanan de los niños; "Son los pa 
pás o los señores del municipio quienes han impuesto las reglas 11

• En lo -
que respecta al desarrollo del juicio moral, este ejemplo se refiere: 

a} A la práctica de las reglas de conducta moral 
b) Al desarrollo de juicios acerca de situaciones morales 
c) A la inviolabilidad de las reglas de conducta moral 
d) A todas las anteriores 



-. ............... ______________ ~_ 

11. Si se le vendan los ojos a un niño y se le da a oler café, el olor 
de éste corresponde a: 

a) Un signo 
b) Una señal 
c) Un símbolo 
d) Un índice. 

12. A qué se refiere el siguiente ejemplo, Se le dan al niño cinco pali
tos de diferentes colores y tamaños y se le dice: 11 Me gustaría que 
dibujaras los bastones ordenados de acuerdo a sus tamaños y colores". 
Así el niño dibuja sin errores e intercala correctamente los elemen
tos que se le proponen. 

a) Clasificaciones 
b) Transitividad 
c) Relaciones 
d) Combinaciones. 

13. Un niño, para reproducir una hilera de seis fósforos o cerillos, to
ma cuatro en su mano sin contar pero haciendo la correspondencia con 
la mirada, luego pone su dedo indice sobre el cuarto f8sforo del mo
delo, toma dos fósforos más y por último coloca sus seis fósforos de 
lante del modelo, reunidos en un puñado y sin contacto especial, a:
continuación se le pregunta si es lo mismo los seis fosforos coloca
dos en hilera y los seis fosoforos que acomodó en forma de puñado. -
El niño afirma que si es lo mismo, sólo que los del modelo están co
locados en hilera y los suyos amontonados. Este ejemplo se refiere a: 

a) Una correspondencia término a término pero intuitiva 
b) Una comparación global sin correspondencia término a término 
c} Una correspondencia operatoria con equivalencia durable 
d) Un comienzo de seriación efectiva lograda por tanteos. 

14. En seguida se encuentra una lista de los factores que intervienen en 
el desarrollo seguida de una lista de sus correspondientes explica -
ciones. Escoja de los números de la columna I aquellos que correspon 
dan a la columna II y anótelos en el paréntesis. -

Factores que intervienen Explicación 
en el Desarrollo. 

Experiencia física 
( ) Comprende la evolución de las habi-

l. lidades motoras y perceptivas, ayu-

2. Transmisión social 
da al niño a tener mayor número de 
estructuras mentales que actúan de 

3. Maduración orgánica 
manera organizada 

( Es una armonía entre la asimilación 
4. Equilibrio. de la experiencia en la mente del -
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niño y la adecuación de esas estru~ 
turas a la realidad 

( ) Este factor estimula a los niños a 
pensar utilizando diversos puntos -
de vista y les enseña a aproximarse 
a la objetividad , "• 
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Entre más contacto tnega un ni no 
con objetos de su medio runbiente 
más probable es que desarrolle -
un conocimiento apropiado de -
ellos. 

15. A continuación se presenta una lista de los diferentes Períodos de 
desarrollo, seguida de una lista de las características, que se -
dan en cada una de ellas. Escoja de los números de la izquierda, -
aquellos que correspondan a la columna de la derecha y anótelos -
dentro del paréntesis. Utilice cada número tantas veces como sea -
necesario. 

Períodos Características 

l. Sensoriomotor ( ) transitividad 
2. Preoperacional ( ) repetición 

( ) causalidad 
3. Operaciones Concretas { ) imitación 

4. Operaciones Formales ( ) reversibilidad 
( ) volumen 
( ) reciprocidad 
{ ) ego centrismo. 

16. La columna I representa el contenido del ensamiento reo eracional y 
la columna II proporciona ejemplos de éste. Escoja de os numeras e 
la columna I aquellos que correspondan a la columna II y anótelos en 
el paréntesis. 

I 
Contenido del Pensa
miento Preoperacional 

l. Realismo 

2. Artificialismo 

3. Animismo 

4~ Participación. 

( 

II 
Ejemplos. 

El viento no sabe nada porque no 
es una persona, pero sabe que so 
pla por que es él quien sopla. -

Los barcos flotan porque deben -
flotar y la lun~ ilumina sólo de 
de noche 11 porque no es e 11 a la 
r¡ue manda" 

Papá, lPor qué nuestras miradas -
no se mezclan cuando se encuen 
trán? 

Frecuentemente, cuando deseaba vi 
vamente alguna cosa, andaba por~ 
las aceras poniendo el pie cada -
dos lozas. Si me era posible ha -
cer ésto hasta el final de la ace 
ra, era señal de aue se realizar1a 
mi deseo. · 



A continuación se presenta una serie de afirmaciones acerca del terna de 
Piaget. Anote una 11V11 a la izquierda de la oración si la considera ver
dadera y una 11 F11 si la considera falsa. 

17. El desarrollo del niño es producto de su maduración biológica. 
18. Para Piaget el lenguaje equivale al signo. 
19. El egocentrismo es la falta de habilidad del niño para dife 

renciar su persona de sus acciones. 
20. En el estadio 1 del proceso de la adquisición del número el -

niño es capaz de hacer correspondencias de uno a uno. 
21. En el monólogo colectivo los niños en lugar de hablar con -

otros tienden a hablar en presencia de otros, pero sin inter
cambiar información. 

22. El pensamiento intuitivo es un período transitorio entre la -
dependencia perceptual y la dependencia del pensamiento lógi
co. 

23. En el período de las operaciones concretas las clasificaciones 
se dan de manera representacional. 

24. El adolescente emplea y comprende los modelos lógicos. 
25. En la etapa de las operaciones formales hay mayor asimilación 

y menor acomodación. 
26. El niño en el período preoperacional distingue el juego de la 

realidad. 
Escriba en la línea la palabra o palabras que canpleten la afirmación. 

27. Se dice que los estadios son dentro 
de los constructos hipotéticos de Piaget. 

28. Conteste lo siguiente: 
Mencione en el siguiente ejemplo qué acción corresponde al proceso de 
acomodación y cuál al proceso de asimilación. 
El niño focaliza con sus ojos los objetos que tiene a su alrededor y 
si están a su alcance aquellos objetos que le parecen interesantes --
1 os cogerá. 

29. Mencione dos de las características de la clasificación en el periodo 
operacional. 

209 
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30. Para obtener un color, el niño preoperacional mezclará accidentalmente 
dos sustancias, sin darle ninguna explicación a este fenómeno y si no 
lo obtiene agitará el frasco repetidas veces creyendo que así lo logra 
rá, en la etapa de las operaciones concretas tenderá a incluir la posl
bilidad de producir el color con una solución y no con una combina --= 
ción de las mismas . Y en las operaciones formales el niño comenzará -
a tratar sistemáticamente todas las mezclas posibles hasta reproducir 
el color. Su idea seirá la de agotar todas las posibilidades de combina 
ciones y explicarlas mi entras las está preparando. En esta etapa el ni:
ño ha alcanzado: 
a) La identidad 
b) La composición 
c) Las 16 operaciones combinatorias 
d) La asociatividad. 

( 



l. c. 
2. e 
3. d 
4. d 
5. c 
6. d 
7. b 
8. c -
9. b 

10. c 
11. d 
12. c 
13. c 
14 ( 3 

( 4 

( 2 
( 1 

15. ( 3 

( 2 
( 1 
{ 1 
( 3 

( 4 ) 
( 4 ) 

( 2 r 
16. ( 3 ) 

( 2 ) 
( l ) 

( 4 ) 
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VERIFICACION 
DEL CUESTIONARIO DE EVALUACION. 

17' F ) 

18. ( F ) 

19. {V} 

20. ( F } 

21. ( V ) 
22. (, V ) 

23. ( F } 

24. ( V ) 

25. ( V ) 

26. ( F ) 

27. Universales e invariantes. 
28. El niño utiliza sus sentidos, en 

este caso la vista para observar 
los objetos y acomoda su cuerpo 
para incorporarse y tomar aquel 
objeto que le parezca interesan
te. En este caso asimila la per
cepción del objeto y acomoda su 
cuerpo, sus movimientos para ada.Q_ 
tarse a las demandas del ambiente 
exterior. 

29, a) Pueden colocar dos objetos en 
conjuntos diferentes y justi
ficar su selección. 

b) Pueden formar jerarquías 
c) Entienden la inclusión de cla 

ses. 

30, c. 
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OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD. 

Al final de la lectura de esta sección, 

se espera que el lector alcance los siguien

tes propósitos: 

Objetivos de aprendizaje: 

~ ANTECEDENT~ 

1.1 Describir origen, influencia teóri

ca, autores, y l~gar del sistéma. 

1.2 Explicar la importancia de la educ~ 

ci6n preesaolár en cuanto a esta-

tus ocupacional, conducta antiso- -

cial y ejecución académica. 

1.3 Describir los efectos que el esta-

tus socioeconómico familiar tiene 

sobre el niño al entrar a la escue

la. 

1.4 Describir cómo explican los autores 

la habilidad cognitiva del niño al 

entrar a la escuela a partir del 

marco teórico propuesto por Piaget. 

12. ORGANIZACION DE LA ENSE~ANZA. 

2.1 Conocer los objetivos del programa propue~ 

to por el COC. 

2.2 Describir el arreglo de los escenarios edu 

cat_ivos, materiales, procedimientos dP. 

agrupación de los niños y la proporción 

maestro-alumno. 

2.3 Explicar la función del maestro en este mo 

delo. 

2.4 Definir el concepto de ideas clave. 

2.5 Ejemplificar experiencias clave diversas 

para conceptos distintos (aprendizaje acti 

vo, clasificación, seriación, número, r~ 

laciones espaciales, temporales, lenguaje 

y representación). 

2.6 Explicar la función del juego como expe- -

riencia de aprendizaje en el sistema Pre

escolar. 

2.7 Explicar en qu€ consiste la rutina diaria 

a través de la ejemplif icaci6n del período 

de planeación, trabajo libre, recuento, 

limpieza, trabajo en grupos peque~os. 



Notas para el lector: 

Los objetivos tienen la función de orien 

tarlo en su proceso de lectura, utilícelos a 

manera de guía para identificar las ideas 

principales en el texto; también pueden serle 

útiles como indicadores de su propio control 

en el proceso de aprendizaje, si logró los ob 

jetivos tuvo sentido la lectura del texto. No 

los pase pues por alto. 

1 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

Las actividades que aquí se sugieren son 

prácticas adecuadas al logro de cada uno de 

los objetivos propuestos. Requieren que usted 

haga algo relacionado con lo que aprendió. 

Llévelos a cabo para consolidar y generalizar 

su aprendizaje. Aparecen intercalados en el 

texto bajo un recuadro. 

-------------- -----

( 1. ANTECEDENTES 

1.1 ¿C6mo surgió el Currículum de Orientación 
Cognoscitivista (COC)? 

N 
N 
o 

. El título de este sistema de enseñanza pr~ 

escolar, que comúnmente se abrevia, coc, obede

ce, como las siglas lo indican, a Currículum de 

Orientación Cognoscitivista. 

-Su origen teórico proviene evidentemente 

del cognoscitivismo. Como ya sabrá el lector, 

"el aspecto cognoscitivo se ocupa del problema 

de cómo llegan las personas a comprenderse a sí 

mismas y a entender su medio ambiente. La coro-

prensión que tenga un individuo de su campo -su 

aprendizaje- es su insight o la estructura cog

noscitiva de su espacio vital"(Bigge, 1980 p. 

243). 

El COC tiene gran influencia de la teoría 

de Piaget acerca del desarrollo de la intelige~ 

cia, toma corno veremos más adelante, ideas bási 

cas de esta teoría para instrumentar su método. 

Uno de los orígenes directos que le otorga 

mayor solidez, es un experimento longitudinal 

realizado en Ypsilant, Michigan en 1962, diseña 



do para revelar los efectos a largo plazo de 

la intervenci6n temprana. En este estudio, 

Proyecto Pre-escolar Perry para niños con des

ventajas se comparó un grupo experimental que 

recibió un programa pre-escolar, con visitas 

semanales a la casa, con un grupo control que 

no recibió el programa de intervención. 

Los sujetos implicados en el proyecto fue 

ron 123 niños ne~ros de 3 a 4 años con baja h~ 

bilidad cognosci~iva (segfin se infiri6 de la 

aplicación de los test de inteligencia cuando 

tenían 3 años); ubicados en el rango limítrofe 

de retardo de 70 a 85. Sus padres, ademAs de 

haber obtenido un bajo logro académico en su 

historia escolar, presentaban asimismo, un ba 

jo estatus ocupacional. 

Los niños participaron en el proyecto du

rante un período de 5 años y se reportaron los 

descubrimientos del mismo desde sus comienzos 

hasta que los sujetos tuvieron 15 años. 

El objetivo del programa fue el de entre

narlos a adquirir las habilidades necesarias 

para entrar a la escuela, contribuyendo así al 

desarrollo intelectual y educativo de cada 

uno. 

Los resultados del estudio fueron sig

nificativos, ya.que demostraron evidencia 

de que la intervención temprana puede tener 

beneficios duraderos. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

Especificar la relación existente entre el 

COC (Currículum de Orientaci6n Cognoscitiva), 

con el Proyecto Head Start y el Proyecto 

Follow Through. 

Consulte para ello: Evans, E.o. Contemporary 

Influence in Early Childhood Education. 

Holt, Plinehart + Winston, 1975. 

1.2 ¿Cuáles son sus ideas básicas? 

Weikart, Rogers, Adcock y Mc.Clelland 

(1970) partieion de consideraciones so

ciales que afectan el rendimiento es

colar. 

Una de las hipótesis centrales del COC es 

que la educación escolar afecta a todo el 

N 
N 
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curso de la vida futura. 

Los autores utilizan el término de éxito 

en la vida para referirse a los conocimientos 

adquiridos (o fracasos) más allá de las expe

riencias y ejecuciones esc~lares, los cuales 

tienen implicaciones en la calidad de la vida 

de las personas. El índice de éxito 

usado más frecuentemente es el status ocu

pacional o ingreso de los individuos o fami--

1.ias. 

En este punto la pobreza es una fuente 

de influencia que determina la relación entre 

el indi.viduo y su campo de operaci6n. 

Keniston (1977) describe el mundo del ni 

:ho pobre como "un mundo donde hasta un niño 

pequeño aprende a sentirse avergonzado de la 

manera en que vive". "Los niños pobres están 

sistemáticamente entrenados para fracasar" y 

muchos de ellos fracasan en la escuela, se 

Les expulsa de la misma y terminan siendo des 

empleados. Esta forma de actuar se trasmite 

de modo directo de padres a hijos. Dentro de 

este rubro se incluyen también otro tipo de 

ni~os socialmente marginados: niños minusváli 

dos, niños con problemas de aprendizaje, ni

ños provenientes de minorías étnicas, etc. 

La aproximación transaccional de este 

estudio considera que la responsabilidad de 

mejorar las condiciones de vida del pobre, 

debe de ser compartida por la sociedad y por 

el pobre mismo. 

Los pobres son hasta cierto punto víct~ 

mas de la sociedad, pero ésto no significa 

que no tengan la capacidad de acci6n necesa

ria para mejorar su vida. Así los autores de 

este programa consideran que la intervenci6n 

temprana en la infancia no forza a los niños 

a mejorar; sino que les da la oportunidad p~ 

ra que lo hagan. 

El logro escolar (años escolares) es 

visto en el presente programa como un gran 

puente entre el éxito escolar y la vida de 

éxito subsecuente, el éxito académico redun

da en características afectivas deseables: 

conducta social, conducta escolar, ajuste 

emocional y motivación académica y iiO vice

versa. Esto no es una pre-condici6n para el 

logro académico, el ajuste emocional del ni-

N 
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ño, según Weikart, es una consecuencia de 

aquél.. 

Otro índice de la carencia de éxito en 

la vida es la conducta desviada: problemas de 

disciplina en las escuelas, delincuencia y ac 

tividades criminales, la cual constituye la 

evidencia del tipo de fracaso reconocí-

da como tal por la sociedad, pero no así por 

el individuo. 

Los lazos fuertes entre el compromiso 

con la instrucción yla adopción de un rol en 

el sistema escolar dan como resultado el de-

cremento de la conducta desviada, 

1.3 ¿Con cuáles habilidades cognitivas ingresa el 

niño a la escuela pre-escolar? 

• El aprendizaje básico de la vida ocurre 

durante la primera parte de la infancia. du-·

rante esta época, se desarrollan las estructu 

ras cognoscitivas esenciales y la organiza- -

ción sensorial así como las aproximaciones p~ 

ra la solución de problemas y l~ habilidad p~ 

ra generar el lenguaje. 

De acuerdo a las observaciones de Piaget 

las características cognoscitivas del niño en 

tre los 2 y los 7 años son: 

Predominio de la función simbólica. Desa 

rrolla la habilidad de representar algo que 

no está presente: imagina acciones, distingue 

entre un modelo y una fotografía, diferencia 

el significado de diferentes palabras, dibuja, 

crea modelos con plastilina, con bloques, ju~ 

ga simbólicamente imitando acciones, fingien

do, imaginando •.. 

Desarrolla su lenguaje ejercitándolo cons 

tantemente y aprendiendo nuevas palabras. 

Empieza a desarrollar preconceptos o cla

sificaciones primitivas y también principia a 

ordenar series; sin embargo su pensamiento es 

egocéntrico, yuxtapuesto y sincrético en todos 

los órdenes, é3to es, hay una incapacidad del 

lenguaje y el comportamiento social para comu

nicarse verdaderamente o considerar la opinión 

de otros. En la clasificación todavía no hay 

relación de inclusión, entonces agrupa un núm~ 

ro disparatado de eventos, se concentra en una 

dimensión. No puede segun: las transformacio-

nes de un evento, no puede retroceder, dota de 



propiedades humanas a los objetos .•• 

La aproximaci6n transaccional de la habi 

lidad cognitiva enfatiza la noci6n de ~ que t'iS~. 

ta "es un balance entre la acci6n del organis 

mo en su medio y viceversa" (Piaget 1966). 

Por consiguiente la habilidad cognitiva de los 

niños refleja los medios en los cuales ha es

tado. 

De acuerd~ a la interpretación de los 

datos de este programa, la importancia de la 

intervención temprana depende del hecho de 

que precede a la escuela formal y a una parte 

del periodo sensitivo del conocimiento cogni

tivo. 

La estimulaci6n cognitiva de un programa 

pre-escolar efectivo lleva a un incremento in 

mediato de la habilidad cognitiva del niño. 

Este incremento es operacional y observable, 

Por consiguiente gracias a esta estimulación 

los niños logran rolesmás favorables y un me

jor desarrollo del 6ompromiso con la instruc

ción leducaci6n) al entrar a la escuela prim~ 

ria. 

Las ideas rectoras tomadas de la obra 

de Piaget son: 

(1) Aprendizaje activo, de descubrimien 

to. 

(2) Las experiencias de aprendizaje se 

orientan inductivamente: el niño lleva a ca

bo transformaciones con materiales del medio 

ambiente. 

(3) La enseñanza directa sigue -y no a~ 

tecede- a las manipulaciones y exploraciones 

del niño con objetos. 

(4) Arreglo de experiencias moderadamen

te novedosas. 

(5) Variedad de experiencias sensoriales 

concretas, 

(6) Simbolización constante de experien

cias manipulativas, lúdicas y estéticas, 

(7) Presentación de una variedad de mode 

los para la imitación. 

(8) Oportunidad alta de interacción in-

terpersonal entre los mismos niños. 

N 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE. 

2. 

Consulte las obras de Jean Piaget para de 

finir los siguientes términos: 
',''.. 

aprendizaje por descubrimiento 

. experiencia moderadamente novedosa 

. experiencia sensorial 

. simbolización. 

ORGANIZACION DE LA ENSE~ANZA. 

Las destrezas cognoscitivas, de lenguaje 

y socio-emocionales que pretenden apoyarse en 

este nivel son: 2.1 

. Habilidad para planear o estructurar ac 

tividades. 

• Habilidad para crear representaciones 

no verbales. 

. Habilidad para llevar a cabo juegos so

cio-dramáticos complejos. 

. Habilidad para definir y resolver pro-

blemas. 

Habilidad de concentrarse en las activi 

dades. 

. Interés en los procesos de leer y es

cribir. 

• Adaptación social 

Interacción entre compañeros. 

• Orgullo por el trabajo. 

. Destrezas de comunicación.verbal. 

Para alcanzarlas, el sistema contempla 

desde la organizaci6n física del espacio do~ 

de se trabaja, lo qúe hace el profesor, el 

alumno, qué contenidos se aprenden y cómo es 

un día escolar. Veámoslo p~ 
so a paso, 

¿Cómo es el escenario educativo y los mate-

riales en el COC? 

La organización del salón de clases afee 
ta el grado de acción de los niños, la elec--

ción de sus actividades, la facilidad con que 

desarrollan sus planes, las relaciones de los 

niños con otras personas y la forma como usan 

los materiales. Por ello, la importancia de 
planearla. 

La organización de un aula refleja la 

cr~encia de que los nifios aprenden mejor en un 
N 
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ambiente estimulante pero ordenado, en donde 

pueden elegir y actuar. El aula está dividida 

en áreas de trabajo bien definidas y los mate 

riales en cada área están organizados en for

ma lógica, clara y etiquetados, lo cual esti

mula a los niños a actuar con independencia. 

Las áreas ayudan al niño a 

ponderar las·alternativas que_ tiene para ese~ 

ger, ya que cada una provee un determinado 

material y oportunidades para trabajar, La m~ 

nera como se arregla el sal6n de clases, ayu

dará sobremanera, a enseñar los conceptos de 

clasificación y seriaci6n. 

Las áreas de trabajo son las siguientes: 

l. Area de actividades tranquilas: 

Material, una mesa que servirá también 
para el juego y el período en grupo; rompeca

bezas, camas, perchero, pequeños bloques de ma 

dera, juegos de lotería, libros. 

2. Area de arte: 

Material, una mesa que servirá para el 

N 
N 

°' 

juego y el período en grupo; lápices de colo

res, papel (de dos tamaños), tijeras, engrudo, 

arcilla, pinturas. 

3, Area de la casa: 

Se trata de que esta área se parezca a 

la situaci6n de la casa. 

Material, estufa, refrigerador, lavade

ro, alacena, burro de planchar, cama para mu 

ñecas, utensilios de cocina. 

4, Area de construcci6n: 

Material, bloques de dos tamaños, camio

nes de dos tamaños, juego de triángulos. 

5. Area de carpintería: 

Material, mesa de carpintero, martillo, 

serrucho, 

6, Area abierta: 

Trátese de dejar un área abierta grande 

para las reuniones de grupo como la pl~nea-

ci6n y el período en círculof si se tiene un 

piano, colóquese cerca del área de reunión, 

Los límites entre las áreas están marca 



das con estantes bajos y paredes con abertu

ras para que los niños y adultos puedan ver 

las distintas áreas. 

Asimismo, hay un espacio en el aula pa

ra que cada niño guarde sus objetos persona

les. 

Los materiales en cada área pueden ser 

usados en una gran variedad de formas, pue-

den manipularse activamente y hacer represe~ 

taciones con ellos. 

Los estantes, cajones y cajas están mar 

cados con objetos, dibujos o siluetas de los 

contenidos. Los objetos similares están gua~ 

dados juntos y en cada área hay objetos rea

les que el niño puede explorar, 

Cuando menos dos adultos deben trabajar 

como equipo en cada sal6n de clases, podrían 

trabajar una educadora y una asistente. 

El grupo escolar puede estar formado de 

25 a 30 niños normales y 10 minusválidos, p~ 

ro no muy profundamente dañados. Los grupos 

pequeños que se forman son heterogéneos en 

cuanto a edad, sexo, nivel de desarrollo y 

amistades. 

FIGURA 1, El arreglo del escenario educativo, 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJ"E: 

Sugiera otros materiales que podría em 

plear el niño en cada área de trabajo. 

2.2 ¿Cuál es la funci6n del maestro en el COC? 

Uno de los objetivos del presente prograna es 
la oontinua participación de los rcaest...-ros en la pl~ 
neación del currículum y en el intercambio cons~ 
tivo interpersonal por. rredio pe actividades de en.s~ 
ñanza en grupo, en este últiroc> aspecto también in-
tervienen ayudantes y voluntarios bajo la ayu:ia y 
el apoyo de un supervisor con experiencia. 

A partir de las áreas centrales del 

cur.rículum, el maestro determinará los obj~ 

tivos diarios específicos y los métodos co~ 

vcnientes para llevarlos a cabo. Las activ~ 

dades son entonces secuenciadas al servicio 

de las habilidades representativas de los 

niños. 

Se requiere del maestro un alto grado 

de habilidad e ingenio, incluyendo el arre

glo del espacio físico y de los materiales 

para facilitar y reforzar los objetivos 

deseados. 

El maestro ayuda al niño a pe sar en la 

elaboraci6n del programar en artic lar los 

planes y actividades, le muestra 1 s diferen 

tes maneras de usar los materiales define 

bl . 11 pro emas que necesitan ser resue tos, apoya 
. i 

y estimula el uso del lenguaje y aruda a los 

niños a describir verbalmente sus ~cciones, 

El progreso de los niños se evalúa tres 

veces al año y el registro que lleye el maes 
1 

tro incluirá las destrezas cognoscitivas se-
' 

ñal~das por Piaget: 1 

- Habilidad para estructurar activ~dades, 

- Habilidad para crear representac~ones no-
verbales. /. 

Complejidad de juegos socio-dramrticos. 

- Habilidad para definir y resolvef problemas. 

- Habilidad para concentrarse en l~s activi-
dades, 1 

- Interés en los procesos de la lebtura y es 
critura, 

- Adaptación social, 

- Interacción entre compañeros, 

- Orgullo por el trabajo. 

- Destrezas de comunicación verba • 



El maestro marca en el registro el nivel 

de conducta más alto que es característico,é~ 

to significa que el niño presenta la conducta 

deseada por lo menos en tres de los cinco 

días de la semana, durante los diferentes pe

ri6dos de la rutina diaria, 

RUTINA VIARIA 

La rutina diaria está diseñada para que 

el trabajo en la sala de clase sea siempre 

consistente y por consiguiente ayude a los ni 

ños a desarrollar experiencias concretas, re

laciones de tiempo y aprender lo que viene -

primero y lo que va a 1 final. Cuando los ni -

ños saben lo que va a pasar trabajan con más 

entusiasmo; se sienten con libertad para esca 

ger una actividad, desarrollarla y prepararse 

para la próxima etapa. 

Las partes de la rutina diaria son las 

siguientes: 

1. Pe Jt lo do de p la.ne. a.c.l.6 n, 

minutos). 

(cerca de 20 

En este período los niños y.losc.:.ac}ultos .se 

reúnen en el aula para conversar acerca de lo 

que cada niño desea hacer. Los niños deciden 

por sí mismos cómo utilizar su tiempo de tra

bajo, y se les ayuda a tener una idea clara de 

lo que realizarán, proporcionándoles oportun~ 

dad de escoger entre diferentes alternativas. 

(los siguientes ejerrplos fueron tcm:ldos del Manual 
delCurso de High Scope, sisterra basado en las ideas de 
Weikart). 

EL PERIODO DE PLANEACION 

Ejenplo 1 

M-¿Qué te gustaría hacer el día de hoy? 
A-Ir al área de arte. 
M-¿Y qué crees que te gustará hacer en el área de ar

te? 
A-No sé 
M-Bueno, puedes pe.11sar en algunas de J..::i.s cosas que po 

drías hacer en el área de arte. ¿Qué podrías hacer 
ahí? 

A-Pintar. 
M-¿Alguna otra cosa? 
A-Hacer algo con plastilina. 
M-¿Hay algo especial que te gustaría hacer el día de 

hoy en el área de arte? 
A-Hacer galletas con plastilina. 

Ejemplo 2 

M-¿Qué vas a hacer el día de hoy? 
A-construir una casa grande 
M-Es muy buena idea. ¿Qué cosas vas a utilizar para l~ 

cer una casa grande? 
A-Voy a utilizar bloques en los costados y el mecano 

en la parte de arriba. 
M-Parece que vas a construir una buena casa. ¿Vas a po 

der entrar a la casa? --
A-Sí. Va a tener una puerta y bloques adentro que usa

ré corro sillas. 
M-¿Puedo visitarte cuando esté tenninada? 
A-Sí. 



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE. 

¿Qué actividades planeará en 

casa? 
el área de la j 

2. Pe.n.Wdo de .tnabajo li.bne, (cerca de 40 

minutos). 

Este período es el principal del día pr~ 

escolar. Los niños desarrollan sus planes y 

usan toda el aula para explorar materiales, 

aprender nuevas destrezas y probar ideas. 

Se enfatiza la persistencia de los niños en 

las tareas, la habilidad para integrar las 

actividades y la habilidad para concentrar-

se: 

EL PERIODO DE TRABAJO LIBRE. 

Ejenplo l. 

El rraestro va al Area de la casa en donde uno 
de los niños está jugando ron tapas, frijoles, cor 
chos y botones. 

~ ¿De qué color es este botón? 
A- Azul 
~ No, es rrorado. Esos otros son azules. ¿Qué es 

ésto? 
A- Un corcho. 
~ Muy bien. ¿Qué vas a poner al lado de los cor-

chos? 
A- Quiero poner un pedacito de chocolate (ootones) 

a cada galleta (corchos) . 
~ ¿Vas a poner un pedacito de chocolate (ootones) 

encina de cada galleta (corchos)? 
A- Sí. 

Ejenplo 2. 

La rraestra ve a dos niñas cocinando y poniendo la 
m:!Sa en el Area de la casa. ras niñas se están preparan 
do para una fiesta. Ia rraestra se p::>ne un collar, coge
una muñeca y una cartera "'lbca a la puerta del Area de 
la Casa". 

M- Tan, tan, ¿Hay alguien en casa? 
A- Sí, entre. 
M- Estaba pasando por aquí y decidí entrar a visitar-

les, si no están ocupadas. 
A- Vanos a tener una fiesta. Martha está preparando la 

comida, 
M- Yo le traje un litro de leche a mi niña. ¿Puedes ca 

lentar la leche en tu estufa? 
A- Sí, aquí hay tma ca2'l.lela. 
.------------------------· 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE; 

¿Cómo y cuando cree usted que debe el 

adulto intervenir para extender el plan del 

niño? 

3. Pen 1.o do de ne. c.ue. n..to , .. (cerca .·de 1 O minu-

tos). 

Se reúnen los niños para evaluar su pr~ 

pio trabajo y el de sus compañeros. Se rev.i-

san la gran variedad de actividades hechas du 

rante el período de trabajo libre, se discute 

lo que piensan los niños acerca de sus traba

jos y se desarrollan ideas acerca de cómo tra 

bajar más constructivamente en el futuro. El 

resultado deseado de esta actividad es el au

mento progresivo de la habilidad del niño pa

ra ser objetivo en cuanto su trabajo. 
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EL PERIODO DE RECUENTO. 

Ejenplo l. 

la maestra tiene fotos de cada área de trabajo, 
saca una y hace a los niños las siguientes pregun-
tas: ¿Quién trabaj6 en esta área? ¿Qué área es? 
¿Qué hiciste en esta área? 

Deja que participen todos los niños en esta ac 
tividad y los incita para que ellos también formu-= 
len preguntas. 

Ejerrplo 2. 

La maestra y los niños pueden elaborar un li-
bro de Recuento, el cual tendrá corro título "Cosas 
que nos aylrlan a aprender". la maestra hará el li-
bro oon papel y cada día un niño puede dibujar en 
él su juguete, objeto o naterial favorito. Al final 
de la serrana todos juntos mirarán los dibujos, nom
brando los materiales y los niños que hicieron los 
dibujos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, 

¿Cómo puede hacer el maestro el pe-~ 

ríodo de recuento interesante para todos 

los niños? 

4. L -<inp ,(¡¿za, (cerca de 15 minutos) • 

Durante el tiempo de limpieza ocurre la 

enseñanza incidental que refuerza conceptos 

básicos, los valores de la limpieza y del 

cuidado del material. 

Ejerrplo l. 

la maestra puede crear juegos y cantos que guíen la 
lirrpieza y que le permitan al niño utilizar el lengua
je descriptivo. 

Ejerrplo 2. 

los niños ayudan a sus compañeros y a los adultos a 
poner los materiales en su sitio. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

Enumere las razones por las cuales conside

ra que el hábito de limpieza tiene una funci6 

en las habilidades cognoscitivas. 
'-------------------·------··---

5. Pe..1tíodo de.. :t.Jtabajo en pequ.e..ñ.o.ó g1tupo.6, 

(cerca de 30 minutos). 

Al trabajar con grupos pequeños de niños 

el maestro y sus ayudantes llevan a cabo con

versaciones informales diseñadas para promo~

ver conceptos de tamaño, número, preparación, 

etc. El adulto planifica actividades alrede-

dor de los intereses y habilidades de los ni·· 

ños de su grupo y usa este período para obse~ 

var al niño, exponerlo a nuevos materiales y 

darle una oportunidad para encontrar nuevas 

formas de usar el material que ya conoce. 

EL PERIODO DE PEQUEÑOS GRUPOS. 

Ejemplo l. 

La maestra debe animar a los niños a hablar y 



trabajar unos oon otros. Una nanera de hacer ésto es 
referir el problena de un niño a otro: "Sabes, Juan, 
Laura tuvo la mi.sna dificultad la semma pasada, cuan 
do estaba tratando de pegar dos pedazos de rcadera. -
¿Por qué no le pides que te cu:mte lo que hizo? 

Ejenplo 2. 

cuando est:ál trabajand> los niños, la rraestra de
be llamar la atenci6n del grupo para que observen el 
trabajo de ciertos niños, oon el fin de que vean·p:>
sibilidades nuevas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

¿Qué características de la etapa preope

ratoria entra en juego en este concepto? 

6. Pe.1t..Wdo de c.A..1tc.uR..o y 1t.ec..1te.o. (Cerca de 

20 minutos) 

Este período implica tiempo fuera y den

tro del sal6n de clases durante el cual las 

actividades motoras dominan: juegos, activ~ 

dad musical y de recreaci6n. Una vez más se 

da énfasis a la conceptualizaci6n, especia! 

mente de conceptos matemáticos, seriaci6n y 

relaciones espaciales. 

EL PERIODO DE CIRCULO Y RECREO. 

Ejenplo l. 

Ia maestra organiza actividades musicales y·de 
baile y les pide a los niños que sigan las instruc
ciones de un disoo. 

Ejenplo 2. 

Varios niños ponen un disoo e inventan tm baile. 

Ejemplo 3. 

Varios niños cantan. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

a. Sugiera algún ejemplo donde el· círculo 

introduzca o ejercite un concepto de número. 

b. Explique como podrá ejercitarse la rela 

ción especial durante el recreo. 

7. Ve.óped.ida., (Cerca de 10 minutos). 

Se da enseñanza adicional apropiada mien·-

tras los niños se preparan para salir. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

Dé un ejemplo de como planificaría un 

día de clases tomando en cuenta todos los p~ 

riodos que describe Weikart y sugiera los 

juegos y canciones que emplearía en cada uno 

de éstos. 

EL HORARIO DEL CURRICULUM COGNOSCITIVO DE 
WEIKART. 

EJEMPLO: 

Tiempo de planificación 8:30- 8:45 a.m. 

12:00-12:45 p.m. 



Período de trabajo. 8:45- 9:45 a.m. 

12:15- 1:00 p.m. 

Período de limpieza. 9: 4 5-10: 00 a.m. 
1:00- 1: 30 p.m. 

Período de trabajo en 10: 15··10: 45 a.m. 
Grupos pequeños. 1:30- 2:00 p.m. 

Período de círculo. 10:45-11:00 a.m. 
2:00- 2: 15 p.m. 

Recreo. 11:00-11:15 a.m. 
2: is ... 2: 30 p.m. 

EL REGISTRO DE EVALUACION LLEVADO POR EL 
MAESTRO. 

EJEMPLO: 

Pauta de. ob.tie.11.va.c.A'.ón. de..l n..f.ño. 

Nombre del niño: 
~--~----------~------~-

Nombre del adulto: 
----------------------~-

Fecha de período de observaci6n: 

Hora de Planificaci6n. 

Reactivo 1: Complejidad 
de Plan. 

-----
mes/año. 

MARQUE UNO EN EL 
CASO DE QUE SU RES 
PUESTA RESULTE co~ 
RRECTA. 

1.- El niño no da indicaci6n de tener un 
plan en mente, no tiene nada que hacer, o si 
gue-al adulto sin hacer ninguna decisi6n pro 
pia. - - - - - ·- - - - - - - - - - - ... - ( r 

2.- El niño señala, camina hacia, nombra 
el área, material o niño; pero el adulto ne-
cesita ••reconocer" el plan. _________ (-) 

3.- Con mucha insinuación del adulto el 
niño describe lo que va a hacer. ___ _ 

( 

4.- Sin mucha insinuación del adulto, el 
niño describe lo que va a hacer. ___ _ 

, 5,- Con bastante insinuación de parte del 
adulto, el niño describe cómo va a llevar a 
cabo su plan. _ ~ ___ ----=-= ___ _ 

6.- Sin mucha insinuaci6n de parte del 
adulto, el niño describe cómo va a llevar a 
cabo su plan. _______ --=-.= ____ _ 

Reactivo II. Interacci6n entre compañeros. 

1.- El niño generalmente ·trabaja y juega 
solo, 1 - - - - - - - - - -- - --- - - -

2.- El niño algunas veces interactúa con 
otros niños pero su interacción ~ se manti~ 
ne. 2 ------------------

3.- El niño algunas veces trabaja con 
otros niños en una meta comGn.- - - - - 3 



2.3 ¿A qué se refiere el concepto de experien

cias clavé ? 

Definfción: El coc ha desarrollado cerca 

de 50 experiencias clave que se basan en el 

aprendizaje activo corno punto central del -1. 

desarrollo. Son ac..:t.lv.ldade.6 ge nvr.a.e.e.6 y p Jz.o 
c..e.60.6 deJz..lvado.6 de .e.o.6 e.6:tud.lo.6 de P.lage:t -
ac..e~c..a de .e.a.6 c..anac..:teJz.l.6:t.lc..a.6 c..ogno.6c...l:tiva.6 
má.6 .lmpoJz.:tan:te.6 de .e.o.6 niño.6 en edad pnee.6-
c..olaJz.. La meta de este programa es proveer 

experiencias que enriquezcan el desarrollo 

cognoscitivo y que no empujen al niño antes 

de tiempo hacia otras etapas de desarrollo. 

Experiencias en aprendizaje activo, lengua

je, representación, clasificación, seri~ 

ción, relaciones espaciales,_ relaciones tem 
perales, entre otras. 

Las experiencias clave son un indicador 

para el maestro de lo que el niño hace en 

clase, lo ayudan a observarlo y a comprende!_ 

lo; guían el plan del día, facilitan la comu 

nicación entre padres y maestros. 

Para planearlas se ha seguido el orden de 

lo concreto a lo abstracto, de lo simple a 

lo complejo y del aquí-·ahora al allá-enton-

ces. 

l. Aprendizaje activo 

2. Clasificación 

3. Seriación 

EXPERIENCIAS 4. Número 

. CLAVE 5. Relaciqnes de espacio 

6. Relaciones temporales 

7. Lenguaje 

8. Representación 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

a. Explicar la relación que existe entre 

las experiencias clave' .. · del programa de Wei

kart y la importancia de la experiencia en -

la teoría de Piaget. 

b. En las experiencias clave el adulto -

trata de guiar la experiencia del niño pero 

no la limita. De un ejemplo de c6mo la maes

tra llevaría a cabo este principio en el sa

lón de clases, de acuerdo con la estrategia 

de lo simple a lo complejo. 

c.¿Ofrecer al niño un libro para colorear 

es una experiencia clave adecuada en el pr~ 

ceso de representación? 



lp_~e_Y!_CÍ:_~zaj_~_C!-_c.tiv C?_. 

El aprendizaje activo es una parte muy i~ 

portante del desarrollo humano y del sistema 

educacional de este currículum. Para los ni

ños el aprendizaje activo significa activi -

dad física, por lo tanto necesitan entrar en 

acción. Si los niños parecen pasivos lo más 

probable es que no estén aprendiendo. 

EXPERIENCIAS CLAVE PARA EL CONCEPTO DE APREN 

DIZAJE ACTIVO. 

Ejerrplo J.. 

El niño estará aprendiendo activarrente al 
nanipular, transfonnar y CXJI!lbinar rcateria 
les. 

Ejerrplo 2. 

El niño estará aprendiendo activarrente al 
satisfacer sus necesidades COIIP el mlgar 
su ropa, ponérsela, lavarse las nanas, -
guardar el material, el reoortar, el lim
piar, caminar, correr, trepar, etc. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

Proporcione casos en que las experiencias 

clave. del aprendizaje no se cumplan. 

Agtw.pa.m-<e.nto o C.f.a.6.t6 ic.a.c.-l6n. Se logra 

cuando el niño hace discriminaciones funcio 

nales o de relación. Las cosas van juntas ya 

sea porque se usan para una cierta actividad 

{una cuchara y un tenedor van juntos porque a~ 

bos sirven para comer), o porque adquieren su 

significado la una a través de la otra {un mar 

tillo y un clavo). Los agrupamientos más com -

plejos están basados en discriminaciones des -

criptivas, es decir, en atributos que pueden 

ser percibidos como tamaño, forma o color. Las 

formas más abstractas de agrupamiento están ba 

sadas en la discriminación burda o conceptual 

{vehículos). 

EXPERIENCIA CLAVE PARA LA CLASIFICACION. 

Ejemplo 1 

Algunas de las experiencias clave que el ni 
oo necesita para canprender el concepto de -
clasificación, son las de investigar_y nom
brar las características de los objetos, pa 
ra lo cual la rraestra le podrá hacer las sr 
gllientes preguntas: ¿Qué se hace con ésto?
¿En qué lugar se encuentra? ¿QJ.é apariencia 
tiene, qué sensaci6n da, qué gusto tiene y 
qué sonido prcx:luce? ¿QJ.é partes tiene? ¿Qué 
objetos se usan juntos? 

Ejemplo 2 

Ia,s experiencias clave , en las que el niño 
agrupa los objetos de acuerdo a sus serrejan 
zas y di,ferencias, lo ayudan· a corrprender -
el cx:>ncepto de clasificación, el rraestro -
puede hacer las siguientes preguntas al ni
oo para ayudarlo a aprender el concepto: --



¿Qué cosas.son.iguales (parecidas similares, no pare 
ciclas)? ¿Son éstas cosas diferentes o iguales (no -
iguales, no parecidas)? ¿CUáles son del misno oolor 
(del misno tamaOO del misrrv naterial, de la misrra 
fornia)? ¿En qué son iguales ( p:irecidas}? 
¿cárn se agrupan? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

Desarrolle un diálogo de la maestra 

con el niño en donde ésta le sugiera que 11~ 

ve a cabo una experiencia clave de clasif i

caci6n. 

Onden o ~en.<.o..ei6n. Se logra haciendo que 

los niños manipulen objetos en términos de 

sus relaciones de tamaño, cantidad o calidad. 

El objetivo consiste en capacitar al niño 

eventualmente para manipular 4 tamaños, 4 

cantidades y 3 cualidades. Puede lograrse 

clasificando objetos,poniendo objetos en or

den, contando objetos (1 a 10) y relacionan

do uno a uno la correspondencia entre cosas que 

hagan juego. -1 

EXPERIENCIAS CLAVE PARA EL CONCEPTO DE SE-

RIACION. 

EJEMPID l. 

El niño aprenderá el ooncepto de seriación al 
emparar el objeto más grande ron el rrás pequeño, el 
m3.s pesado con el más liviano, el más áspero con el 
m3.s suave, el más duro ron el más blando, el rrás lar 

cp ron el rrás corto, el iras alto oon el rrás bajo, el 
nás ancho ron el rrás angosto, etc. 

EJEMPID 2. 
El niño aprenderá el concepto de seriaci6n al 

arreglar varias rosas en orden, por su dirrensi6n y al 
describir sus relaciones (la rrás larga - la más cor-
ta, etc.) 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

Desarrolle. un diálogo de la maestra 

con el niño en donde ésta sugiera al alumno 

que lleve a cabo una experiencia clave de 

seriación. 

~elaeione~ e~pae¡~l~~· Se refiere a como 

se percibe el niño a s1 mismo en el espacio 

y como percibe las relaciones en él. 

Se logra a través de las expresiones de orien 

taci6n del cuerpo del niño y la orientación 

de los objetos en el espacio. Asimismo se ay~ 

da al niño en el desarrollo de la construc- -

ci6n significativa del espacio y sus relacio

nes. 
EL CONCEPTO DE RELACIONES ESPACIALES. 

EJEMPID l. 

El niño aprenderá el concepto de relaciones es
~aciales al describir la [X)Sici6n de·los objetos en 
relación a otros: en m=dio, al lado de, sobre, fue
ra de, encina de, arriba, abajo, bajo, al fondo, de 
!ante de, detrás de, después de, al lado de, al lado, 
entre, etc .... 



EJEMPID 2. 
El niño carq?renderá el concepto de relaciones es 

paciales al describir las distancias relativas entre
los objetos y sus ubicaciones errpleando los siguien-
tes ténninos: cerca, lejos, al lado, aparte, junto. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 1 
Sugiera una situación de ense-ñ··-ª-n_z_ª_ que

ilustre este concepto. 

Núme.tto. 

El niño de esta edad es capaz ~e contar 

de memoria y de r~gistrar asimismo fechas im 

portantes, el número de su talla, etc. 

Sin embargo no concibe el número como lo 

maneja el adulto, él se basa en su percepción 

espacial para explicarse el "cuánto", si la 

cantidad está extendida piensa que es mayor, 

si se comprime, menor. Así es capaz de nom

brar, escribir y reconocer números de una 

cifra (1 al 9) pero sólo puede comparar dos 

conjuntos expresando que es "mayor", ªmenor •1 

o "igual que". 

EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS CLAVE PARA EL 

NUMERO. 

Contar objetos de varios tipos. 

- Comparar dos conjuntos de objetos usan 

do "más que", "menos que" o "igual que 11
, 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

a. Encontrar ejemplos del uso adecuado 

de esta experiencia clave. 

b. Encontrar ejemplos del uso inadecuado 

de esta experiencia clave. 

RefaQione.~ I~mpo~al~-~· Para entender y res-
ponder los niños a las relaciones temporales, 

empiezan a trabajar con el tiempo en términos 

de períodos, los cuales tienen un comienzo y 

un fin; asimismo empiezan a comprender que 

los eventos pueden ser ordenados cronológic~ 

mente y que los períodos de tiempo pueden te 

ner una duración variable. 

EL CONCEPTO DE RELACIONES TEMPORALES. 

FJEMPID l. 

Una de las ~iencias clave que se necesitan 
para conprender el concepto de relaciones terrporales 
es el romanzar y tenninar una acci6n por rredio de una 
señal. 

EJEMPID-2. 
Para corrprender el concepto de relaciones terrp::>

rales el niño deberá describir en palabras el orden 
de los acontecimientos empleando los siguientes térmi 
nos: rrás temprano, más tarde, hace un rato, justo ahÜ 
ra, ahora, entonces, una vez más, otra vez, cuando, ·
hasta, al rnisrro tierrp::>, el primero, el siguiente, el 



últino, primare, segunoo, tercero, antes, después, 
desde, mientras. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

Proponga un ejercicio que ayude a los ni 

ños a comprender el concepto de Historia. 

La experiencia que el niño ha tenido con 

el lenguaje antes de empezar la escuela va 

a determinar su habilidad para hablar y es

cuchar. 

El maestro puede ayudar al niño a usar 

el lenguaje alentándolo a que exprese sus 

ideas a través del día, ya sea hablando con 

otros niños o con los adultos en la clase. 

Debe proporcionar un ambiente con materia-

les y oportunidades que estimulen el lengu~ 

je. 

El lenguaje debe considerarse como parte 

del proceso de entender, - representar rela

ciones en el tiempo, el espacio, de agru

par,_ ordenar cosas y acontecimientos, así 

el lenguaje está siempre vinculado con lo 

que el niño está haciendo y por lo tanto 

el maestro debe relacionarlo con la acción 

de los niños. 

EL CONCEPTO DE LENGUAJE. 

EJEMPID l. 

Una eJ<Periencia clave qUe puede realizar el nifio 
para aprender a utilizar el lenguaje oorrectarrente 
consistiría en pedirle que exprese sus sentimientos 
en palabras. 

EJEMPID 2. 

Para que el niñ::> aprenda a usar el lenguaje oo-
rrect:.anente, se le puede pedir que escuche cuentos y 
poenas que sean leídos en clase; que relate con sus 
propias palabras el cuento que se ley6 y que invente 
cuentos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

Ejemplifique uno o dos casos en que el 

lenguaje, como experiencia clave se ejercite 

err6neamente. 
·---·----~ 

Re.pJz.e..&e. vitac.l6rt. 

La representación es la evocación de un 

contexto o una situación que no es actual. Hay 

tres formas de representación externa: índices, 

símbolos y signos. 

EJEMPID. 

Una mañana, el niño, totalrrente despierto y sen-
tado sobre una cama, vi6 una esquina de la sábana que 
le recuerda la de su alm::>hada (el niño para dormirse, 
tenía sienpre en su mano la esquina de su alnohada a 
la vez que intrcrlucía el pulgar de esa rnisna !1E110 en 
su boca); entonces cogió la esquina de la sábana rruy 
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fuertemente en su mano, intrcxlujo su pulgar en la oo 
ca, cerró los ojos y, mientras continuaba sentado, -
sonrió ampliarrente. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

Proporcionar ejemplos de escenarios 

naturales en donde se lleva a cabo la re

presentación. 

EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS CLAVE EN EL CONCEP 

EJEMPID. l. 

Para ?J(ier enseñarle al niño en que consiste la 
representación al nivel del índice, se le nostrará 
una rueda y se incitará a que la identifique caro par 
te de un triciclo. -

EJEMPID 2. 

Se incitará al niño a que identifique una naran
ja al presentarle s6lo el olor de la misrra. 

EXPERIENCIAS CLAVE PARA EL CONCEPTO DE SIGNO. 

TO DE INDICE. DEFINICION. 

Definición. 

los objej:os que se perciben directamente de

ben ser 11 construídos 11 en la inteligencia, 

ya que éstos nunca pueden ser vistos en su 

totalidad. Cada percepción tiene un punto 

de vista particular y la habilidad para 

construir los objetos tridimensionales que 

están a la vista, desarrolla la habilidad 

de reconstruirlos cuando están ausentes. 

Así una parte del objeto lo representa 

en su totalidad. 

&JEMPID. 

El niño qoo ve un roche por enfrente lo percibe 
de manera diferente al que lo observa por uno de 
los lados del rnisno. El niño entonces tiene que cons 
truir rrentalmente todo el roche a partir de su puntO 
de vista limitado. 

Los signos son significantes arbitrarios 

o convencionales como el lenguaje. 

EJEMPIO l. 

Para enseñarle al niño la representación al nivel 
del signo, se le puede pedir que pJnga los bloques en
cima de la etiqueta que dice BID'JUFS. 

EJEMPIO 2. 

El niño estará realizando una actividad al nivel 
del signo si identifica el alrracén SEARS, pJr la ven
tana del autobus. 

EXPERIENCIAS CLAVE PARA EL CONCEPTO DEL SIM 

BOLO. 

DEFINICION. 

El símbolo es una situación muy personal 

del sujeto y guarda una relación con lo que se 

quiere representar. Es un sistema de signif! 

cantes individuales y motivados y es el pri

mer instrumento verdadero de la representa-

ción, ya que se puede diferenciar del objeto.~ 
l.O 



FJEMPID l. 

Para enseñarle al niño la representaci6n al nivel 
del s!nbolo se le puede pedir que haga un c:libljo de 
\ID ~bol. 

&JEMPID 2. 

El niño está realizando una actividad al nivel 
del stmbolo cuamo al ju:¡ar está usando un barco oo
m:> puente. · 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 1 

a. Identificar estas actividades según 

su nivel·de representaci6n. 

O= nivel objeto, I= indice, SIM= nivel 
simb6lico~ SIG= nivel signo. 

l. Recortes de foto de una revista para 

que lo comparen con lo que acaban de ver en 

una excursi6n. 

2. Dar un paseo al almacén. 

3. Identificar un pincel por el tacto 

cuando éste se encuentra en una bolsa. 

4. Hacer huellas del cuerpo de Tomasito 

en la arena. 

5. Jugar con auto de juguete. 

6. Niños jugando al almacén. 

7. Examinar al ·cachorro. 

8. Escuchar un perro que ladra e identi
ficar la procedencia. 

9. Hacer una tortuga de plastilina. 

10. Encontrar un triángulo y decir: "mira, 

es igual que mi etiqueta". 

2.4 ¿Cuál es la funci6n del juego en el sistema 

preescolar? 

Las técnicas lúdicas son otro apoyo más 

de este sistema para influenciar positivame~ 

te el logro académico. Se elaboraron una se

rie de juegos con el fin de enseñarle a los 

niños entre otras cosas: como conceptualizar 

y cómo cooperar. 

En ellos se incluyen dramatizaciones, ca~ 

ciones, bailes; y así se brinda la oportuni

dad para que el niño cree sus propios rnovi-

mientos y S? propia música. 

Este currículum incluye las travestas o 

recorridos de campo, las oportunidades de 

juego sociodramáticas y la intervenci6n de 

los padres, ~sto es un programa de enseñanza 

para el hogar, el cual tiene dos objetivos: 

l. Hacer que la madre se involucre en un 

esfuerzo ·educativo coordinado con la casa y 

la escuela. Los estilos de enseñanza de las 

madres de bajo nivel econ6mico refuerzan la 
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docilidad e inhiben el aprendizaje por des

cubrimiento. 

2. Implementar aspectos selectos del cu

rrículum sobre una base individual rnarn~-niño 

en el hogar. 

ALGUMAS CANCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN 

EL PROGRAMA (EJEMPLOS DEL JUEGO), 

FJEMPID l. 

Ia siguiente cami6n se emplea durante la Hora 
de Círculo para aooirpañar los novimientos de los ni 
ños. 

FJEMPID 2. 

'Ibdos se rrrueven 
'Ibdos se nueven 
Corro yo, OOIYD yo 
Se rrrueven todos juntos 
Se mueven tcxlos juntos 
Uno, dos, tres 
Uno, dos, tres. 

Cuando los niños gull'dan sus jl.Xj\Etes, se canta 
la siguiente canci6n para aytdarlos a hacerlo. 

carios guaro6 las cuentas 
Las ctentas, las cuentas 
carios guard6 las cuentas 
En el Area Trarx;¡uila. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

a. Consultar el estudio de Hess y Ship-
rnan (1965) acerca de las diferencias socia
les en las conductas de enseñanza materna 
(Evans (1971) p. 79). 

b. Describir en qué consisten las visi-
tas periódicas al hogar. 



CUESTIONARIO DE EVALUACION 

Responda a las siguientes preguntas según las 

características que cada una le vaya marcando: 

l. El modelo curricular de Wikart está plane~ 

do de acuerdo a una 

a) orientación conductista 

b) orientaci6n cognoscitiva 

e) orientaci6n organísrnica 

d) orientación del organismo reactivo 

2. El objetivo de este modelo fue: 

a) mejorar las condiciones de vida del 

pobre 

b) incrementar la habilidad cognoscitiva 

del niño marginado 

c) investigar los efectos de la investi

gación temprana 

d) b y c 

e) todas las anteriores 

3. Este programa preescolar de intervención 

temprana se apoya en la teoría de Jean 

Piaget. De acuerdo a esta teoría, señale 

por lo menos cuatro características cog-· 

noscitivas en el niño de los 2 a los 7 años: 

4, Su origen proviene de: 

a) La aproxirnaci6n transaccional 

b) los programas de compensación cognoscitiva 

c) el proyecto preescolar Perry para niños con 

desventajas 

d) los experimentos longitudinales 

S. Enuncie dos principios de aprendizaje emplea

dos por Weikart e inspirados en Piaget: 

a) 

b) 

6. Enuncie los 6 pasos de la rutina diaria de 

Weikart 

a) 

b} 

c} 

d) 

e) 

f) 



7. Relacione la columna de la derecha con la 

de la izquierda: 

Actividad 

·Compara diferen 
tes objetos se=
gún su peso 

( ) Describe las ubi 
caciones de los 
objetos 
Dibuj·a objetos y 
situaciones 

Cuenta diversos 
objetos 

Describe el or
den de los suce 
sos 

Expresa sus sen
timientos 

Identifica obje
tos por su aroma 

Guarda el material 

Relata el cuento 
que se ley6 

( Nombra las carac 
ter!sticas de los 
objetos 

( ) Describe la direc
ción del movimien
to de los objetos 
y de las personas 
(hacia, desde, den 

Experiencia clave 

A. Aprendizaje activo 

B. Lenguaje 

c. Representación 

o. Clasificaci6n 

E. Seriaci6n 

F. Ntlmero 

G. Relaciones espaciales 

H. Relaciones temporales 

tro, fuera, en camino a) 



VERIFICACION DEL CUESTIONARIO DE EVALUACION 

l. b) 

2. b) 

3. a) Predominio de la funci6n simb6lica 

b) Desarrollo del lenguaje 

d) Preconceptos (clasifica sin relaci6n 
de inclusi6n,confunde causa con efec 
to) 

e) Pensamieto egocéntrico, yuxtapue_sto, sin 
crético. Confusi6n del todo con las par 
tes, pensamiento irreversible, no puede 
retroceder, dota de propiedades a los 
objetos, empieza a ordenar series. 

4. c) El proyecto preescolar Perry para niños 
con desventajas 

5. Aprendizaje activo, aprendizaje por descu
brimiento o experiencias de aprendizaje 
orientadas inductivamente, primero manipu
lar con objetos, despu~s experiencias direc 
tas; variedad de experiencias sensoriales -
concretas, simbolizaci6n; variedad de rnode 
los para la imitaci6n, alta oportunidad de 
interacci6n interpersonal; gran cantidad 

6. 

de experiencias manipulativas, lúdicas y 
estéticas. 

l. Planeaci6n 

2. 'l'rabajo libre 

3. Recuento 

4. Limpieza 

s. Trabajo en pequeños grupos 

6. Período de círculo y recreo 

7. (E) 

(G) 

(C) 

(F) 

(H) 

(B) 

(C) 

(A) 

(B) 

(D) 

(G) 
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l. Describir los supuestos te6ricos y el Cu~ 

rriculum del programa preescolar de Kamii 

y De Vries 

Otro ejemplo de sistema educativo prees

colar derivado de la teoría de Jean Piaget 

es el que propusieron Kamii y De Vries en -

1974 para el logro de una educaci6n cognit! 

va y afectiva. 

Dos ideas medulares del sistema son el -

interaccionismo que Piaget explica corno la 

manera de adquirir el conocimiento a través 

. de la interacción entre los objetos del me

dio ambiente y el conocimiento que el suje

to adquiere de la situaci6n. ( No es el es

tímulo el que automáticamente estimula al -

sujeto, sino el sujeto mismo el que actúa 

sobre el objeto y lo transforma). 

La segunda idea central muy vinculada a 

la anterior y también tomada de Piaget es -

la del constructivismo que es el proceso -

que lleva al individuo a desarrollar su pr~ 

pia inteligencia y su conocimiento adaptat! 

vo. 

Piaget afirma que lo que se construye es 

la inteligencia y el conocimiento. La inteli

gencia se forma a partir de cuatro factores: 

maduraci6n, experiencia, transmisi6n social y 

equilibrio. En la construcci6n del conocimien 

to interviene el conocimiento físico, el cono 

cimiento 16gico matemático, el conocimiento = 
social y la representaci6n. 

1.1 Describir los principales principios de 

instrucci6n. 

El principal se refiere a la enseñanza -

de acuerdo a las clases de conocimientos an -

tes mencionados. Los demás se refieren a ense 

ñar tanto los contenidos como los procesos;-

estimular y aceptar las respuestas err6neas -

del niño y por último, enseñar a través del -

juego,es decir, adecuar el juego al pensamie~ 

to del niño y reducir la presi6n del adulto. 

1.1.1 Explicar qué es el conocimiento físico. 

Definición. 

Se refiere al conocimiento acerca de la 

naturaleza y el niño lo comprende cuando al - N 
c..n 
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manipular y experimentar con los objetos de~ 

cubre la consistencia y regularidad de sus -

reacciones. 

Ejemplos 

Cuando los niños introducen diferentes objetos en 
el agua como arena, canicas, arroz, cubos de hielo, -
pelotas de ping pong o ladrillos, observarán·que alg_!! 
nos se disuelv~n, que otros no, que unos flotan y que 
otros se hunden. 

El niño observa que ocurre cuando mezcla cosas -

distintas. 

Actividades de Aprendizaje. 

Sugiera por lo menos 10 materiales que 

los niños pueden emplear en el jardín de ni -

ños para que adquieran el conocimiento f !sico 

y explique qué funci6n tendr!an cada uno de -

Astos. 

1.1.2. Explicar en qué consiste el conocimien 

to lógico-matemático. 

Definición 

El conocimiento 16gico-matemático se cons 

truye a trav~s de procesos de abstracci6n re -

flexiva y equilibrio, el niño estructura su co 

nacimiento al crear e int~oducir relaciones en 

tre objetos. Este conocimiento involucra tanto 

operaciones lógico-matemáticas como espacio- -
temporales. 

Ejemplos 

Se le proporcionan al niño actividades en las cua 
les pueda agrupar objetos, mediante la coordinación de 
sus aspectos cualitativos y cuantitativos como colores, 
sumas, tamaños y cantidad. 

Se proporcionan al niño actividades para que repr~ 
sente secuencias temporales, como por ejemplo, para com 
prar un chicle de una máquina, primero se introduce la 
moneda, después se tira de la palanca y por último,sale 
el chicle. 

Actividades de Aptendizaje 

Sugiera por lo menos 5 actividades que se 

puedan llevar a cabo en el jard!n de niños p~ 



ra que adquiera el conocimiento lógico-matem! 

tico. 

1.1.3. Explicar el conocimiento social. 

Definición. 

Este conocimiento se adquiere a través del 

contacto con la gente y está basado en el co-..., 

mún acuerdo o convenciones sociales. 

Ejemplos 

Este conocimiento se puede adquirir a través de -
juegos grupales que requieran cooperación como por ejem 
plo, en el juego de carreras de carretillas, en el cual 
el jugador sostiene los tobillos de otro, mientras que 
este último camina con sus manos y ambos deben de co -
rrer para llegar a una meta final. 

Ejemplos de convenciones sociales serían: las es
cuelas cierran el fin de semana, la luz verde signifi
ca siga, las personas dicen gracias por cortesía. 

Actividades de Aprendizaje. 

Describa por lo menos 3 juegos grupales -

que se empleen en el jardín de niños y_a parti"r 

d~ los cuales piense que el niño adquiere el 

conocimiento soqial y explique por qué. 

1.2. Describir los principales principios de 

instrucción. 

Para que el niño adquiera el conocimiento 

físico, es necesario que tenga un conocimien

to de las propiedades de los objetos y el de

sarrollo de un repertorio de acciones. 

El conocimiento social se obtiene a par -

tir del conocimiento de la información social 

y de las normas de conducta social. 

Para la adquisición de conocimiento lógi

co-matemático se requiere de la clasificación 

de la seriaci6n, del número, del espacio y del 
tiempo. 

En lo que respecta a la representaci6n i~ 

tervienen en su adquisición el índice, el sím

bolo y el signo. 
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REQUISITOS DE CONOCIMIENTO. 

CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO CONOC. REPRESEN 
FISICO. SOCIAL. LOGICO- TACION. 

M Zl.'J11" M 2VT' ~ 

Propiedades Inf ormaci6n Clasif i- 1ndicQ.-
de los obje- Social caci6n s!mbo-tos. lo 

Normas de - Seria --

Desarrollo - Conducta so ci6n signo. 
cial. -

de un reper- Número 
torio de ac- Espacio ciones. 

Tiempo 

Para adquirir las diversas formas del cono 

cimiento Kamii y De Vries seleccionaron dife

rentes tipos de juegos como práctica adecuada 

para el aprendizaje. Todos los juegos se lle

van a cabo en forma grupal, intervienen uno -

o dos maestros y se realizan en un sal6n de -

clases. El escenario y los materiales se arre 

glan de acuerdo a los requisitos de los mis -

mos. 

1.2.1 Describir algunos de los juegos utili

zados por Kamii y De Vries para enseñar 

cada clase de conocimiento. 

Conocimiento de las propiedades f !sicas 

,Ejemplos 

Juegos de Tiro al blanco 

Con estos juegos el niño actúa sobre los 

objetos y deriva sus propiedades tales corno -

peso, forma, textura. Por ejemplo, en uno de 

ellos los jugadores lanzan pinzas de ropa, -~ 

tratando de que caigan dentro de cartones de 

leche, en este caso, el niño se da cuenta del 

peso de las pinzas y en base a éste aplicará 

la fuerza necesaria para lanzarla hacia los -

cartones de leche. 

Juegos de adivinanza. 

Se vendan los ojos de los nifios con el:fin de que 
identifiquen las fonnas, texturas y sonidos de los ob 
jetos y se les pide que den el nombre del objeto iden 
tifi cado. 

Re~orio de acciones 
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Ej emp 1 os 

Para su desarrollo el niño debe actuar sobre los -
objetos soplando, mezclando, balanceando. El maestro -
le puede pedir que coloque sobre las mesas cosas que 
quiera tirar al suelo soplando sobre ellas, pueden usar 
se lápices, pinceles u objetos cilíndricos. 

El maestro le pide al niño que coloque agua, are -
na, sal, arroz, ~ranos de mafz, piedras juntas en un re 
cipiente con el fin de que los niños cuenten las cosas, 
las mezclen y las separen. 

Actividades de Aprendizaje. 

Explique de qué manera el niño adquiere el 

conocimiento f1sico en el siguiente juego: 

El profesor coloca 2 6 3 planos inclinados 

sobre unas mesas y pone encima objetos de dif~ 

rentes tamaños . Se estimula al niño para que 

haga rodar las pelotas por los planos y las c~ 

ja en un recipiente al final de éstos. Después 

les dice que pongan el recipiente en el suelo, 

en donde creen que la bola va a caer. 

Información Social 

Ejemplo 

Juegos que involticran 6rdenes verbales: 

Para que el niño tenga conocimiento de la infor
maci6n social debe atender a la información que está -
recibiendo para poder desempeñar el papel que le c~ -
rresponda en el juego; por ejemplo, cada jugador tiene 
un compañero, excepto uno de ellos, el cual pide a las 
parejas que junten espalda con espalda, o pie con pie, 
etc. Después, cuando el conductor dice cambio, todos 
incluyéndolo a él deben buscar un nuevo compañero. El 
jugador que se queda sin compañero será el nuevo jug-ª. 
dor, 

Normas de Conducta Social. 

Ejemplos. 

Juegos de Persecusi6n. 

Para que el niño tenga un conocimiento de estas -
normas se efectúan juegos cooperativos con el fin de 
que aprenda a respetar las que hay en el juego y que 

si lo hace puede convivir armónicamente con sus comp~ 



ñeros. 

En este tipo de juegos, un niño persigue a otro y 
éste último corre para no ser atrapado. El resto del -
grupo ayuda al niño perseguido a no ser atrapado. 

Juego de Persecución del gato y el ratón. 

Los jugadores se toman de las manos y forman un -
círculo. Un niño escoge ser el gato y debe permanecer -
fuera del círculo y otro niño escoge ser el ratón y -

permanece dentro del mismo. Los niños que forman el cír. 
culo levantan sus manos para ayudar al ratón a que sal
ga del círculo y corra para no ser atrapado por el ga -
to. 

Actividades de Aprendizaje. 

Explique de qué manera se podr!a adquirir 

:~conocimiento social en el siguiente juego: 

Dos jugadores se colocan uno al lado del -

otro,el maestro junta el tobillo izquierdo de 

um con el tobillo derecho del otro y los niños 

caminan de esta ma!lera hacia la meta fin al. 

Conc·epto de Clasificaci6n 

Ejemplos 

Juegos de Carrera. 

Para que el niño adquiera este concepto el maestro 
enfatiza los lugares que obtienen los ganadores del ju~ 

go, formando así un grupo de niños que obtuvieron el -
primer lugar, otro grupo el segundo y así sucesivamente. 

En el juego de carreras de carretillas un jugador 
sostiene los tobillos de otro, el cual camina sobre sus 
manos. Cada par de jugadores debe correr a una línea -
final y los ganadores serán las parejas que lleguen -
primero. 

Juego de las sillas 

En este juego se enseña a los niños a clasificar
se de acuerdo a dos grupos: Uno, el de los niños que 
lograrán sentarse en las sillas y el otro que no lo -
logró. Para este juego se colocan frente a frente me
nos sillas que el número total de jugadores. Cuando -
la música empieza a tocar los niños caminan alrededor 
de las sillas, y cuando ésta se detiene cada niño -
trata de ganar una de éstas. El jugador que se queda 
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sin silla sale del juego y ésto se repite hasta que 
el ganador toma la última silla. 

Actividades de Aprendizaje 

Explique por qué el siguiente juego involu 

era un esquema clasificatorio. 

Todos los niños corren para escapar del -

"lobo'' que los quiere atrapar y se dirigen a 

una zona de seguridad en donde el "lobo" no -

puede entrar. Cuando el "lobo" atrapa algún ni 

ño, éste último se convierte en "lobo~' 

Concepto de Seriación. 

Ejemplos 

Juegos del escondite. 

En éstos juegos las expresiones de los niños invo 
lucran correspondencias seriales, así en el juego de -
esconderle al perro el hueso el niño que representa al 
perro, se sale del cuarto mientras que sus compañeros 
esconden el hueso. A continuación se le pide al "perro" 
(niño) que entre y busque su hueso, los demás jugado -

res le ayudarán a encontrarlo diciéndole. "esUs frío" 
lo cual corresponde a "estás lejos" o "estas caliente", 
que equivale a decir "estás cercas". 

Los juegos de escondite ayudan al niño pequeño a 
pensar en las relaciones de tamaños, ya que muchas ve
ces tiene que decidir si el espacio donde se va a es -
conder es lo suficientemente grande para que se pueda 

· meter· en él. 

El más sencillo de ellos consiste en que uno de -
los niños cuenta hasta 10 mientras los demás se escon
den, posteriormente empieza a buscar a sus compañeros 
y el primero que encuentre será el que después busque 
a los demás. 

Actividades de Aprendizaje 

¿Qué aspecto o aspectos le faltan al si -

guiente juego para que a partir de él el niño 

pueda adquirir el concepto de seríaci6n? 

Los niños se sientan en forma de círculo 

y cada uno de ellos junta sus manos. Uno de -

los niños esconde un bot6n en una de sus manos 

y camina alrededor del círculo estrechando las 

manos de todos los niños y deja caer el bot6n N 
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cuidadosamente en las manos de uno de ellos, 

sin dejar que otros vean lo que ha hecho, y 

escoge al niño que adivinar~ quién tiene el 

bot6n. 

Concepto de número 

Ejemplos 

Juegos de Cartas. 

En estos juegos el ganador es el niño que tiene -
más cartas, por lo tanto, los niños tienen que saber -
contar cuantas cartas tiene cada participante y a par
tir de ésto decidir quién es el ganador, así el ganar 
es motivante para aprender a contar y la constante r~ 
petición de los juegos hace que los niños adquieran -
práctica en esta habilidad. 

Juego de golpear la sota de naipes, 

Se reparten· las 52 cartas a los jugadores y éstos 
colocan sus cartas enfrente de ellos en una fila y vol
teadas hacia abajo. Todos los participantes deben vol -
tear una de sus cartas al mismo tiempo y cuando alguien 
vea una sota de naipes golpea la carta. El primer niño 
que golpee esta carta toma todas las demás cartas de los 

demás niños que estén volteadas hacia arriba y las P.Q. 
ne en una fila aparte. La persona que logre obtener -
más cartas es el ganador. 

Juego de la guerra 

Se reparten las 52 cartas volteadas hacia abajo, 
sin mirarlas y cada jugador las pone frente así mismo. 
Después cada uno de los jugadores voltea al mismo tiem
po una de ellas y el jugador que voltee la carta de más 
valor toma todas las que estén volteadas. El ganador es 
la persona que logra obtener todas las cartas. 

Actividades de Aprendizaje. 

Explique como adquirir~ el niño el concep
to de número en un juego de dominó. 

Concepto de espaeio 

Ejemplos 

Juegos de Tiro al Blanco. 

Para que el niño adquiera este concepto se pueden
implementar juegos en los cuales tenga que considerar 
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su posición y la distancia con respecto a los objetos 
que lo rodean. 

En el caso de los juegos de bolos, los niños tienen 
que colocarse atrás de una línea y desde ahí hacer r.Q_ 
dar una bola para tratar de derribar los bolos que e~ 
tarán colocados a una cierta distancia y en fonna de 
"V". 

Juego de esquivar la pelota 

En este juego los niños fonnan un círculo y se es
cogen tres participantes para que se coloquen al cen -
tro del mismo, uno de los jugadores que forman el cír_ 
culo trata de golpear con la pelota a alguno de sus -
compañeros del centro el cual tratará de esquivar a la 
mi:sma, pero si es golpeado, cambiará su lugar por el -
niño del círculo que lo golpeó. 

Actividades de Aprendizaje. 

Explique c6mo se desarrollaría el conceE 

to de espacio en los niños a partir del si -

guiente juego: 

Uno de los jugadores permanecerá enfrente 

de todos los demás, los cuales están sentados 

en unas sillas. 

Cuando el jugador que está parado dice. 
"Cambio" todos los jugadores, incluyéndolo a 

él, tratar§n de buscar un asiento. El jugador 

que se queda sin silla es el que comienza el 

siguiente juego. 

Concepto de Tiempo 

Ejem p 1 os 

Juegos de Carreras. 

En los juegos de carreras se enfatiza la duración de 
los eventos en términos del comienzo y el final de una 
carrera. 

En el más sencillo de ellos, los jugadores comien
zan al mismo tiempo y el que llega más pronto a la me
ta es el ganador. 

Juego de carreras con cucharas. 

Cada jugador corre hacia una meta con una cucharita 
de té en la mano, encima de la cual se coloca una pelo
ta de tenis. El primer niño que llegue a la meta sin de 
jar caer la pelota en el camino es el ganador. 



Actividades de Aprendizaje 

Explique de qué manera se puede desa

rrollar en el niño el concepto de tiempo a 

partir del siguiente juego: 

Cada jugador tiene un globo inflado y 

el objeto del juego es soplar el globo para 

que camine y llegue a una meta final. El 

primer niño que haga llegar éste más rápido 

a una meta es el que gana. 

Concepto de Indice 

Ejemplos 

Con el objeto de enseñar a los niños la re-
presentación a nivel del índice, se le presenta 
objetos y personas que no se perciben en su tata l idad, 
lo cual les da indicios para que puedan crear una i
magen mental de éstos y así poder identificarlos. Es 
un juego en el cual se le vendan los ojos al niño, -
se le pide que se coloque al centro de un círculo -
formado por los demás jugadores y que cuente hasta -
catorce al mismo tiempo que los demás niños dan ca
torce pasos hacia atrás. Una vez que tenninó de con
tar el niño con los ojos vendados dice alto y sus 

compañeros deben deterse. A continuación, el niño bus 
ca a uno de sus compañeros y al tocar su ropa y su -
cuerpo tiene que identificar quien es. Al primer niño 
identificado se le vendarán los ojos y comenzará el 
siguiente juego. 

Juego del zoológico 

Los jugadores forman parejas y cada una de 
ellas escoge representar el sonido que hace un ani- -
mal. Se les vendan los ojos a los niños y se distrib.!!_ 
yen por todo el cuarto. Después de una señal cada uno 
empieza a hacer el sonido del animal que escogió. Los 
que emitan el mismo sonido tratan de encontrarse y -

cuando lo hacen se quitan las vendas de los ojos y CQ. 

rren hacia la meta. La primera pareja que llegue es 
la ganadora. 

Concepto del S!mbolo 

Ejemplos 

Jue~os de imitación 

Con el objeto de que el niño desarrólle este -
concepto se le pide que represente por medio de acci.Q_ 
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nes de imitación, el conocimiento que ya posee, así 
en el juego de seguir al jefe los niños tienen que 
imitar a una persona, la cual representará acciones 
tales como correr, nadar, etc. 

Juego del conductor de orquesta 

Uno de los participantes sale del cuarto de 
juegos, mientras el resto del grupo selecciona a un 
niño que será el director de orquesta, el cual tie
ne que hacer como si estuviera tocando diferentes -
instrumentos musicales y los niños deben imitar ca
da uno de sus movimientos. Posterionnente, se le Pi 
de al jugador que salió, que entre, que los observe 
y que adivine cuál de los niños es el director de -
1 a orqu·es ta. 

Concepto de Signo 

Ejemplos 

Juegos que involucran órdenes verbales 

Con estos juegos se puede observar si el nj_ 
ño atiende y comprende las instrucciones verbales que 
se le dan lo cual ayuda a desarrollar su lenguaje. 

Juego de "Simón dice 11 

El conductor da órdenes tales como: 11 Simón di
ce: levanta tu mano derecha 11

• Los jugadores deben ha
cer lo que Simón diga solamente cuando la orden empi~ 
ce con la expresión 11Simón dice 11

• El niño que siga la 
orden cuando ésta no es precedida por la expresión a~ 
terior, o que falta en seguir la orden, es retirado 
del juego. 

Juego de los patos 

Cuando el conductor menciona una acción que -
realiza un determinado animal, por ejemplo: 11 El pato 
vuela", los niños deben aplaudir y si menciona una -
acción que no realiza un animal detenninado, como por 
ejemplo: "El caballo vuela", los niños no deben apla.!!. 
dir. Los niños que cometan errores se salen del juego 
y el ganador será el conductor del siguiente juego. 

Actividades de Aprendizaje 

Identifique y explique: el tipo de re-

presentaci6n involucrada en cada juego: 

l. Signo 

2. Indice 

3. Simbolo· 



)Uno de los participantes será un -

oficial de polic!a y saldrá del cuarto, 

mientras que el resto del grupo decide 

quien será el niño que se va a esconder. A 

continuaci6n el oficial de policía entra al 

cuarto y llama a alguien para que le descr!_ 

· ba a la persona.escondida, pero sin nombrar 

la. Después de ~ada descripci6n, el oficial 

tiene una oportunidad de adivinar y si adi

vina, ·1a persona que hizo la descripci6n, -

ser~ el nuevo oficial de policía en el si-

guiente juego. 

)Se pone un objeto dentro de una 

bolsa y se le pide al niño que meta la mano 

y lo toque sin verlo con el fin de que adi

vine de qué objeto se trata. 

( )El niño trata de representar con 

su cuerpo un objeto, por ejemplo, mueve 

los brazos hacia arriba y hacia abajo corno 

un avi6n. 

1.3. Describir los objetivos del programa 

preescolar. 

Objetivos a largo plazo: 

En relación con los adultos, se prete~ 

de que los niños desarrollen su autonomía a 

trav~s de relaciones seguras, en las cuales 

el poder del adulto se reducirá lo más pos!_ 
ble. 

En relación a sus compañeros, se quie
re que los niños desarrollen su habilidad 

para defender y compartir diferentes puntos 
de vista. 

En relación al aprendizaje, se preten

de que los niños estén alertas, sean curio
sos, crfticos, tengan confianza en la habi

lidad que poseen para expresar su pensamie~ 

to, desarrollen su iniciativa y elaboren 
sus propias ideas. 

Objetivos·a corto plazo: 

Están ordenados a través de 2 series 

relativas al desarrollo del niño. 



a)Objetivos socioemocionales. Son ne 

cesarios para cualquier niño con el objeto 

de que alcance un rango completo de condu~ 

ta autónoma y que exprese libremente una 

motivaci6n intrinseca libre de ansiedad: 

mostrar seguridad en las relaciones demo

cráticas con los adultos, respetar los sen 

timientos y derechos de los demás, compar

tir los diferentes puntos d.e vista y tener 

iniciativa. 

b) ·Objetivos cognitivos. Incluyen la 

habilidad del niño para elaborar ideas in

teresantes, solucionar problemas, y esta

blecer las relaciones de.semejanzas. y dife 

rencias entre los objetos. 

1.4. Describir el papel que juega el educa 

dor. 

Las funciones que debe cumplir el edu 

cador son: 

!)Crear un medio ambiente y una atmós 

fera, favorables al aprendizaje, en las 

cuales el niño se sienta independiente, u

tilice su propia iniciativa en el sentido 

de decir exactamente lo que piensa, hacer 

preguntas, experimentar y proponer ideas. 

Adem~s las intervenciones del educador de

ben estar libres de tensi6n y deben ser po 

co frecuentes, así como es necesario que 

procure minimizar su autoridad uniéndose 

al juego como participante. 

2) Proveer material, sugerir activida 

des y evaluar lo que ocurre en la mente 

del niño a cada momento. Esto puede logra~ 

se estimulando al niño a que haga todo lo 

que quiera con el material, darle sugeren

cias sobre las actividades que puede real~ 

zar y tratar de que los niños elaboren so

luciones cuando haya algún problema con 

los juegos. Por otro lado, debe hacer una 

evaluaci6n constante de los niños. 

3) Responder al niño en función y el 

tipo de conocimiento implicado. Con respe~ 

to al conocimiento de tipo social, el edu

cador da la respuesta exacta y la refuerza. 

Para el conocimiento fisico, estimula al n~ 

ño a buscar la respuesta adecuada en rela

ci6n a los objetos. En el conocimiento 16g~ 
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co-mat~m~tico, el educador se abstiene de -

dar la respuesta exacta ~ de reforzarla y 

en lugar de ésto, estimula la abstracción -

reflexiva del niño. 

4 ) Ayudar al ni ñ o a des ar ro 11 ar sus 
ideas, mediante la coordinaci6n de los pro

fesores, de tal manera que éstos organicen 

la clase y aseguren la independencia de los 

niños sin que exista el caos. Es necesario 

también que el educador escoga aquellas su

gerencias de los niños que contribuyan a m~ 

jorar loR jueg9s, pero teniendo cuidado de 

no cambiar los objetivos de los mismos. 

Actividades de Aprendizaje 

Juzgar, desde el punto de vista psico 

16gico y en particular de los hallazgos ob

tenidos en Psicología del aprendizaje, las 

bondades y deficiencias del método preesco

lar de Karnii y de Vries. 



CUESTIONARIO DE EVALUACION 

Conteste lo siguiente: 

l. Mencione dos de las principales características del progr~ 
ma de Kamii. 

2. ¿Cuales son los requisitos para que el nifio adquiera el co 
nocimiento físico? 

3. Infiera el tipo de evaluación que podría emplearse para co 
nocer el logro de los niños en este programa. 

4. Explique qué tipo de conocimiento se está estimulando en 
el siguiente juego y porqué. 

Se construye un escenario con camiones, gasolinera, túne
les, puentes, etc. Se le da al niño un cami6n y se le d~
ce hacia donde puede dirigirlo, por ejemplo: "Manéjalo en
cima del puente, a trav6s del túnel, lejos del camino, 
et c . " Luego d e j e q u e é 1 so 1 o 1 e d i g a en qué p os i c i ó n ,va a 
colocarlo. 

5. En el juego "Estoy pensando" se le dice al niño: 

"Est·oy pensando en algo que es verde", etc. El te.ndrá que 
nombrar objetos de ese color hasta que adivine en cuál es~ 
ta pensando el maestro en ese momento. En esta actividad 
se está desarrollando. 

a) el conocimiento logico-matemático 
b) el conocimiento f1sico 
c) el conocimiento social 
d) la representación 

6. Explique por lo menos 3 funciones del maestro 
Conteste Verdadero (V) o Falso (F) 

7. El programa de Kamii se dirige hacia una educación cognit! 
va y afectiva. 

8. Con la representación, se trata de que el niño comprenda 
los puntos de vista de los demás. 

9. El conocimiento 16gico-matemático ayuda al niño a situarse 
en el tiempo y el espacio. 

10. A través del conocimiento f1sico, el niño asimila el lenguaje. 

11. El juego en donde los niños se sientan en circulo e inven
tan una historia favorece el conocimiento social. 
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12. Relacione la columna de la derecha con la de la izquierda. 

REPRESENTACION 

l. Indice 

2. stmbolo 

3. Signo 

I> 

JUEGOS 

( ) Se le muestra al niño una 
ilustración y a partir de 
ella se formulan preguntas 
absurdas. Por ejemplo: ¿Po
nen las gallinas huevos ver-
des? ¿Los perros vuelan? 
¿Las casas tienen piernas? 
Se trata de que el niño res
ponda a ellas correctamente. 

~e ) Se utilizan instrumentos mu
sicales para hacer sonidos y 
el niño tiene que identifi
car si son suavez o fuertes. 
O bien se dejan caer dentro 
de una lata diferentes obje
tos y se le pide al niño que 
los reconozca. 

( ) El maestro dramatiza un cuen 
to con títeres desempeñando 
todos los papeles. Luego, 
le pide al niño que escoja 
un papel y repite todo el 
cuento con él, tratando de 
que cada vez sean mas los 
personajes que ha de repre
sentar. 



VERIFICACION DEL CUESTIONARIO DE EVALUACION 

l. Enseñar: a) a través del juego 
b) tanto contenidos como procesos 

2. a) conocer las propiedades de los objetos 
b) Desarrollar un repertorio de acciones 

3. Abierta 

4. Conocimiento lógico-matemático. Porque emplea conceptos 
básicos. 

5. b) 

6. a) Ayudar al niño a desarrollar sus ideas, b) responderie 
de acuerdo al tipo de conocimiento implicado, c) crear un 
ambiente libre que favorezca al aprendizaje. 

7. V 

8. F 

9. V 

10. F 

11. V 

12. (3) 

(1) 

(2) 
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PRETEST 
~- -_; ;:'., -'-·'.---

I. Conteste. verdad:ero (V) 6 falso (F) 

1.- ( 1 Se~6n'Freinet, la 

II. 
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3. 4. 

5 •. 

9. - ¿Eri se diferencia el fichero escolar del fiche 

· .... ·.· : __ , ;;,-: 

·.-·,·/-~-···-· 
10. '.'.' de los m6 

Escritura, 

y Activid~ 

. ·:-- . ._. -, ::- :>-. ,- --\{'.-,,.-- .. -_:,~; '.~~-~ ·¡): ·>:-· ~~/-:.; ~ . ·-: .·~-~" ~:::;;-~t:~i'.;:_º ". : , . ' - :._,::~_~)~'., .l'. , .. -~,-·i •. . -: ... ~--'. '.,'' .-

11. -

12.:. se 

:.- -~-~:- ~- ;~' \:: ~: ~ -.. -!:' ~ ;;_, ' 

13.- puntos -

' ; ·,-__ -. __ ·,,_.:_., ' .. · -·.,,: . . 

a) Procesos cognosciti;os~ 

b) Características sociales. 

e) Relaci6n con la autoridad y otros que a usted -

se le ocurran. 

c) E~porl~ri::bn Cla~i.dad el tema. 



d) Despertar el interés. 

e) Des~rrollar la iniciativa. 

IV. Marqu~ C:6J1<ull.á é:fuz . (X) la féspuesta corre~ta. 
15. ~ El ffi'~{~~g ria tura! tie11~ G~I:;dbj~t9: 

.º-::::.-·J>' ~ ~>-:; .. \ --,' 

él) 'Q~~ 'el. lenguaje se 1:9:~;r~~~w~g~~t~º·~r 

·· ··~;:: ::s f:::::;::~~~ll~tt~l!il~~~r~1~~r~rº· 
d) Que el aprendizaj~: ~·~·;i~Jia~.I~ff 5~~p~r~~~~ias 

. persqiiales del niñd~ ':B.~-~Cl_S: ···· ~(~.,~/l.'> 
.... " ··· ... ·. ::;,n .· .. u;":.L.i} 

16. - El papel del maestro en la Escúeia .F.réinet es: 
- -C« ·;,·,·, -~- ~~· .. :·:r~-:'.;','.'\':',· ''{:·::·,;'.':'> .... >.-;.¡·;. 

a) Intervenir cuando el niffo no 'ip~ti~~~; ¿i¡Jr.esar 

sus ideas. 

b) Lograr una convivencia adecuada situá.~dose al 

mismo nivel del niño. 

c) Motivar al niño para que trabaje' eri equipo al-

realizar sus trabajos. 

d) b y c son correctas. 
. . ' . . -

e) a-··Y ·b·.cs'6nvc~rre,dtás. . 

V. Escoja de la~ C.óiunma de la<i.zquierda, e.1 número que c~ 

rrespondá•a la columna de l~ª;i~chélY col6quelo den-

t ·o del paréntesis. 
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Columna I 

Técnicas Freinet 

l. Correspondencia in-

ter/sc6lar. 

2. Textofibre 

3 • Imprenta 
4. Cláse: .;,; paseo 

VI. Coloque en 

ci6n .de la 

18.- ( ) 

( 

Columna!! 

Ventafas de 'Tasº tGtnicas 
, ·:.:, ·~~· ,;'.!·: '· 0 • '.'<'·,-· ·'""Y 

( ) is:fiiliÜiA la· capacidad de 

;i~~:~~:za pafabra oral 

( ) Maté:fial:iza el pensamie~ 
t6:;J~1 niño. 

CJ 13LLJ.e11guaJe,. }~,,~~~Jve di 

mis-

( ) Varias semanas de~p\.t~5.:;<,,i1;'i,~i~ifr~t)''.i~~"s di bu- -

jos firma y subraya; ufiilz'&n<ló ~~;lr~fismo 



intuitivo. E~ entonces cuando ha abordado una 

nue~a etapá_:Z~~ .511~ P~&'i.na hay el dibujo >por -
<:·.~.'.~0-~_,:._:o!="-'_;_1_;,,._ .".. ;',.::·'•:_.' ',\,;;.:<-·.::·:,~_,·,_.~,-e;-_;_.·.'.:• ,j_ ·--•r-.-- -·- _ 

:;:~r~~rrir~í~t l~f~1~~t~1~;:~~~~l~if~~F::: 
más .Ciúe ... }in'·~n.'te,~ to~.€l·eJáboraT.uria· •técnica 
del aclúlto~: qlle se ;frá' petféct,i~n~ndo. 
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l. -

2. -

VERIFICACION DEL PRETDST DEL 
TEMA DE FREINET 

(F) 

(F) 

3. - (V}, 

4. - (V).· 

...... _s .• : .• Jrr 
6 •. ~ cvr 
7.-

8 . -.· . 

9. 

10. 

11. 
. 12. 

13. 

a .... ~Es:>_- un~ ·aa:cume'ilta· e·s~_r .. ít_o. ~·1 fbt .. e·men te· ¡)9r e 1 
·· ·· ;·iíffiü. · 

b; !Q«~·i~ri.I'~qµ~c~ su ·fJiil1ra t· cc;n1?c:imiehto. 
1.'.: i~;;~Kt~-:\· . . .: ~ú.::~;- -- )"~.; ·~·· 
··2: .·c·g~i'.egtó~iik~~'é:i.'áJ:':Jki~~±~s2c:Piaf'> 

1~"?~~¡~~ir~~{í~t~f ~t~t~~r\ ··. . . 
s. r~cJ1ica~\a~a~~y,!·s~~W~s/fr(<liapq~iti vas, cine, 
· :.t.·· .. ·.e·-.·.:·.1>.·.·.·.·~.v.·i··.s.;1.·.· ... 6.··.h .. ;.·.:·.·)·> ... ·~.' .• -.·.: .. :.•.··.··.'.····.·.".·.;··.· •. •:. t:~:~'.f;:3: : .· .. · · . ·.· · 

t"' , /::.·>,';~:,(<:·':":X~ 

·EF{É{dier9·+:~~-?~6:t·a?t]f~·$§y~é-~n1aterial ·de~· cónsul ta 

:~~~~1~~~~il~f ¡;f Áff !:!:~i :~~:~e:Ím:~~=~:·l p~ 
:t'l~ti~~~f ,~i~f~.tent~l .. 
~-U2p'.~~'.fgi'.~~~~~~tj~'irit~rcambia r. expresiones e on 1 os 
. :~Ai;fiós: ~n_;\ .. _ , .·~1.;~ .. 

b ... E'iábOrai:::aJbuj ·ü.(1ibre'. •. 
Có Ag~l:i.zar.· Ull f~6iio~~i.,~'/' .•··.: 

~¿~!t:;¡~a.:~;~¡~Jf ~{•;~f $~~,i~;S 0.titocorre et i vos . 

14. a b·~<d, e sbncorrectas. 

15. d. 



16. e. 

17. (2) 

(3). 

(2) 

. (1) i 

'{~).} . 

··•· - ··•· ,,.f~j('~'57-~ ··'··-· -

1s ..... c10· 
. .(3.) 

(2). 
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Al finalizar el 'estudi~·"cle;esta :unidad el lector: 

1. - ·Mencion~ri.:J:~~:.:.g~·*·~~~l·'~i~1i''f~·¿~<~.·~·i~6{~ale·~;.clé.,la•·· peda-
. , .,_~ .¿_.~)::";~~~·~:· ~. :'.· :: .. :.·.;.: . . :, ,_- ·~;') <~ -. i :··:.;_~j~i;,,~.;.· . -·~··----~o::-· :~·-<T.,~;~ ··L;~\·L-}}:": .<<T'';' . ·1 .··v.:::. ~;~·:e-:;:~··.;_:::;;:).· 

gog{a'····p'f.~~b,'.·~·t'-~; .• ;.' ::":'.Z·~.?;··/Ji{~M~:-· .. <j~.f.!·f§ic~~6~iffif.~htb 
2. - Edth21~;~~.1Í·:~'~· •. inv'ari·antes· ·pedag6gicas. i·· · us:)·; 

, / ,; : >~ ::.' ' ~'.;Y~,~-~-;.. .·.(.\,):,_',-;- -· --~ ·:; .. -.-;;~;(;{;~<· ·· :;i,~~i)':~;~·::,:·~h>~--'.,j'.'./{~;~,~-:::~~~-;;:c<l ~ ~-~~:::~::; :.: ~ '~: · ~---

. •:; . ~.t :~.T:.;,.z ... ,~·=1 .. '·.·.··.: .•. :.•.··.:.'2 .. : ... :.·.~.·.· .. ·.·;· .•. •'. ... :.K1:::,;;~:;;1,.;11i··i?C8n~rC::i.fuien 1: o 
' ' ~-. .<·i<(~~•Ú""~t-1~:~· ~,::p!:,:::;6:,·• 0;·.-'~~.·;:.,•,:~:-. ', 

3. - n~c1.~tf~'i~6~11i~:-~~~i:i.¡~ffg1 ·~~~:~~:~~X~~;~~Bh .. ~9.+expérimental, 
ar. ¿il;~ne un e j emp 1 º· .•. :r~~:\:l~·~~ét;·~bé~f~~prens i6n 

4. - el. tará ia importancia de~ . .f~~~it·r~·~,e~;·'é~ip]'e.si6n en la es-
><~. ,•'·?;·· 

cuela Freinet. · ·. ,)'.~) '.i i·.ió'C'conocimierit.o 
. ,.·~.: ·:.~.·." . ·":·::-:~·~.;·~~~:~), :::~·:~~~;··<.'' -' -" . _. ··. ~-!-

. e o n·s·iS,·\~.·r, a;.···.~··~~'~'.;;~:.~~:r·i.~,~.~j'.1X·.·,:~ r a b ~ 
. .;'. ;.··)·.f\:í·': fo;·~;c8'ñot":Linfen to · 

5. - ,Identificará en qué 

jo 
· .. '··.~: ··/:'":/;:: <~--:~·;·, .... ~·':··:,'..~'.- ,_.;:~:::.~· .. -;·.' •'• ~· · .. :-~·-;···: : .. 

6. - Enunciará lacs, v~mfaj~~· d~/·i~~: t~~~j~f'(:~~(··if~~~~f. 
·\.·· ... · .. ··•·.~. ·· ·D.'.}· ;t .. ;.:.:i·~ia·'.c~11oc·imiento 

~:·~;:.:·; .•. ' ~~.-: '.. 

7. - ·•·níst~irig~itf'~i'.i:}as 'diferente/1~;~~~t\~.;:~~~~;'Cl.e:i~ .. ~~~.!b;1 .. fbre, 
-1~~-".~: .. :..;:i y.·,·.?:.~-:..~<}~~~:;:/~~~:·;·~~-:"· .... ·:·,: .. _ ,¡::~1)'. ""'''.··.:.,,·. ·. 

se -paseº • 1 ª . corr e•spodtl~~ilíl~~~~~~~tr~~i~t el a -
8. - Diferenciará los ficheros.táúto'correct1vos del fichero

escolar coop~ra1:ivo:: ::<• :;;;;;~:>~::',¡j¡·~'·P.10 .conocimiento 

9.- Citar~.J;~--,{~~n-icas:'XJ'cii6y~suª·Í1i~·-f~;rpf~adas en la cla-· 
· -,-.. ,'3~~~~¿"~\c;,:'.· .. 7 L ~:~: .. ~ .~~;-~,"'.~~:.:_:( · .·' , .. , - -00 _.·:-.~.;:-·- -~~~~L~:~1: ti~ ;·i::.:.~ t:'i::,:~.~:'.~_o-oc":°~'~~;)~~ :··,~. " 

se .fr~.iiiét. ,, ,¿;;clI~c~.·~~s·,·L~tÜ~~~1b:.(conocimiento 

1 o. - Deducirá la base del, apr~~~:tz~~!jL~~,'.~~~Tfos. Métodos N~tura 
les de Aritmética, L~ctul';~·~y}:/~~z'.~'rtfúra, Histori,~r,~;;beo-

. . . ' ·;. '" . .,,.,. . ' . "'~ .. ··" .. -, ··' .... , '.' , ' .; ·. 

tís ticas y Tecno16gicas. > 2.20 Comprensi6n 
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11. - Mencionará las características que debe tener un nwes 

tro en una escuela Freineti 1.1 d Con oc imien to 
. . . 

12. - Mencionará la organizaci6n del ~~~po;;~h Ün~ clase 
,, ... 

Freinet. 
,C,· ·• 

13. - Enunciará los elementos que form~n ·gl~tf·~:~-'¿~~,~~T:LO de un 
- - ·;:'.>'..· , 

sa16n de clases ~reinet i .• 10 .. ó~ri·9';s:t~i~l1to 
. ' .\ :. ;•: .... '·,··· <·'; • ., e ~ - '":':-·:;.,;'.- • 

14. - Enl istará las. posibles actividades~.qu;~~.~~IpJ~.~~n .lle

var a cabo en una clase Freinet. 

1.10 Cc:mocimieíito 



ORGANIZADOR ANTICIPADO 
(EXPOSITIVO) 

La revoluci6n industrial que sufri6 el 
mundo de los 6ltimos tiempos del siglo 

XVIII y primeros del XIX, condujo a 
una transformaci6n de todos los aspec

tos de la vida de ese entonces, como -
son: el econ6mico, el social,-el polí

tico, el religioso, el cultural. 

Este cambio también afect6 los 
principios de la educaci6n y diversos~ 

pensadores de la época se pronunciaron 

en contra de la rigidez de la ensefian

za. La concepci6n de Pestalozzi (1746-

1827) acerca de la educaci6n, era que
ésta debería ir de acuerdo con la natu 
raleza y la cultura popular. Bajo esta 

línea, Froebel (1782-1852) desarro116 -
la idea de lograr una reforma social a 

través de la educaci6n de los niños y 

cia afectuosa del educador aparezca des

de el jardín <le nifibs. 

Posteriormente el pedagogo Francés -

Ovide Decroly (1871-1932) denunci6 el 
hecho de que la escuela tradicional rio co -.,_: 

rrespondiera a la psicología del nifio, ni~ 
a sus aspiraciones y que la reforma ~ibit 
llegado a ser indispensable, por lo cual
propuso una escuela para la vida y por la 

vida, basándose en las funciones indivi-

duales y sociales. Decroly fue el inicia-. 
dar de toda una serie de métodos, entre·-
los cuales propone el método de represen~ 
taci6n global, a partir del cual el .nifio- · 
capta de manera global los seres y las e~ 
sas y el método de los centros de interés, 
que consiste en formar un nexo com6n en-

tre todas las materias. 

su aportaci6n estriba en proponer la. Montessori (l 8 70 _1 952 ) pfonpne: una se-
revolucionaria idea de que la prese1f;;...: rie de principios entre l()S ··~¡~é se e:hcuen 
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tra el de la libertad. Sugiere que -

el maestro o la guía proporcione un

medio conveniente al niño de acuerdo 

a su necesidad de experimentar, de -

trabajar y de asimilar con espanta-

ne id ad, con el fin' de que encuentre
en el ambiente a.Ígo}cl.lya organizaci6n 

re~pg~d,á a;·~ü'fb_f~¿i{'.i~·élci6n interna. 

·.·· :,John'De\\f~Y (1SS9~195ZJ··· sé· ;bas6 

en la acci6ff/y.'~11 la práct.ica, dariáo 

así énfasis en el valor ele 1~~ expe

riencias en la enseñanza. De modo si 

milar a los autores ya expuestos, 

abraz6la idea de que la escuela tie
ne el fin de servir a la vida social 

y que es necesario tener en cuenta -
' . 

los intereses del niño para iniciar-

un trabajo, pero siempre consideran

do un proyecto que ordene y planee -

el trabajo del niño. ' 

Claparede (1873-19401 cre6 un -

método de educaci6n también activo,

donde el niño debe hacer lo que de--

sea, pero exigiéndole que actúe sin que 

nadie lo haga por él. Para este autor -

educar consiste en adaptar al individuo 

al medio ambiente social, utilizando la~ 

actividad espontánea inherente al desa,..c, 

rrollo de la estructura mental del niño·;" 

y tomando en cuenta su crecimiento fí~·j_:·.: 
~~,~~'.~~~~~c~t:~k{5:~~tt?;')~ ;~~ ... 

coy mental. 

Alrededor de los años· veirit~sW·J~e'tl~t 
riere adopt6 el plan Dal ton que con~T~'.i:~~+> 
en una técnica de educaci6n secuncl~if~,:~2 
basada en el aprendizaje individual y en 

donde los alumnos puedan organizarse en 

equipos y planear su propio trabajo. Pa

ra Freinet (1896-1966) los métodos de to 

dos estos pensadores resultaron de gran7~. 

valor. pero tenían la limitaci6n de ser ~· 
aplicables solamente en condiciones eJ<'C~p; 
cionales y no daban soluciones práC:tiC:~~f 
a 1.os problemas de la educaci6ri pbp~lar. 
Es :Por ésto que al analizar lós p~inci--' 
piar ele estos autores torn6conc1enc ia d.e. 

que para-~legar al niño, hay que sacar -

N 
00 
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'del.medio que lo rodea los materiales para 
su,edUcaci6n, estableciéndose así una con

tinuidad entre la vida y la escuela. 
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SINOPSIS 
Escuela de la Vida Freinet 

I. Pedagogía 

1. ·rn~é].r:i_a'n1::ei·Pedag6gicas 
i.1 ·~·· N~f~r~:ie~a de 1 niñO. 

2. 

3. 

. - . . . . ' . 

·· AproVé~ha r e 1 

. 1>.or aprender. 

Desarrollar. la. 

tienen 

·ex-

ro 



4. Educaci6n por el trabajo. 

Con el trabajo, ey niño aprende él./c.cm()ce:f, experi
mentar y crear con .·~i.f:i.ri .cl~·46~Iria;.; sh;:,;i~thraleza. 

, "C- ,.-,-·-; ::.\) ~:.~::~ ¡:;' ··,.: ··.-.: :: '" '-'_;_;·' ·; __ -· . 

. ,._; :;-... :.'<-'.'-~-( ·r-,:· - ---- ,---·~ -·:::·,_ -.-: ;. . . ·<:_:: >-,:;-·'' -;_:;-_~-~<: _:< 
•.' .• •· --~ ,Í "~ :,··:·:~'..':'. ·:::=-_;-~ : • _·'.' o;,~·j,_~·.:;·;._\· :,> •,;·( :; <-·-·-< ~-;)~-::·_,::;-_:,:~_:;·~, ~ '._ . 

II. TécnicasFreinet.·· <~:;,::• ó,;~L>t:·." <~.; ..... . 
Técnicas ciu{·if~él1iz~h i61·.~ri:i~&~ ~{~nt.HN a{ la. es cu e l. 

2. 

la. 

Planes de~tfab~jo 

Diario ~~b6lar 
__ , ·- -- - --·:-~·-·-~--.·-o·:_:·-•' ~o..;c-- ·-.-··· -·--- -- -

Texto libre 

Imprenta 

Libro de la Vida 

Peri6ciico· ~lural 
PeritScíi~oEscolar 
c<J1l:f~~~±íci~s 
Informe del paseo 

Museo 

' .. --- . ·-:·;::,. '-~'~\:..;::~;;.·./< ·:._· ;'._-~- :¿: :<-. ', .,, 

-:_;_:~_>/~:,'._~·:;;>>->- :' _··: '.. 
·'',;',•.\[·:-;,_-_:·-\:\<;~:,:-,: .. 

.. . ........ ~·~~~l~~~M;~g&ll)~~~jf .~co-
D :i.c'tio:ií'aric5 .vivoSt ·:e: 

·:·~ , . -

· r ab-t~f~·~~:~~f <~~g~i±'§_;~~:~~i_fün11él s 
.·caI1'.·crJ~TC:á~7··~ei,~~-{faé:·io-

.· .. !1~~-t.-~·sp~}~_c~i9~-~-5~~tx::·.f:~~1 i -
zacion:es~;· .. ·. ', .":~.;,.;.,-,¿;~~-; :. •··· 

',-i )~:~'.'.~ ,,:;;~_1:.::.·,-":;,: :~_._· ... ~-.'~ '.-:: 

Asamble·a.es'éolar?S:.; .... 
; ·.;_>- :¿· -' ___ -. ;.· ,-- -~'". "\. 

Reglas .de' orgaff;W~t.j_6n 

3 • . ~t~~~;~a~~~l~~~~gJ'&!~re s. 

E~~~~~:~ii§EL~;~,.L~ .. -.. -•. · ... 
. -.yl,~p;:~-~-!:A¿·3:?f:ijf~I:C am b i o 

-··,-· :·:--">'f-;·":"'.:., ·:··.::~~~?//,'i\f. -

JI I .Metodoli~F~:~y 
l. M~tbd~Nktural de Aritmética 
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2 • Método Natural de Lectura y Escritura 

3. Método Natural de ··Historia·•· 
..: . ,.·: 

4. Método Natural de Geografía 
5. Método Natural de Ciencias Naturales 
6. Método Natural de Actividades 

Tecnoi6gicas. 

IV. -Organ-iz-acipn,de,·-ia--Enseñariza··· 
1. ~~Q~~XL~~J ~c:~stro . ·.··.· 

> ~~~~~~2~~'i!p~;:~!i:~~~ ~:~:: ~· 
P.a.fticipa·en el grupo 

2. .. Tama,:qo del grupo 

3. 

30/niños máximos en '.una clase 
~ >:; ., . ·---.''-'' 

Cetirf'fg~cf61l del Apr~ndizaje 
Dfp'])'.~K~ 

_,_ - ·--- :_- ·--'·-~;--~-=e~:_,;.'-!;,_:._;:.}~~-'-=-·: ~--~--,,.~"~~~;.o~"--·"- -
,,.r::·:~·,: 

'.;-· 

V • · Es e é ri.'ri'.f"j]a~-\-'.·? • 
.. r.·. •. ;ti~·~~·~J;.;si• · ... 
z' -~-:Í1rí~1~~f .. Y 
~.·. • . ~-~{1~1\ t:~ s ·.• 

A. {{~~~f~~ 

Físicas, 

trabajo 

Artísticas y 



LECTURA BASICA 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DE LA 
PEDAGOGIA DE CELESTIN FREINET 

¿Qué es la PEDAGOGIA FREINET? ¿Cuáles 
son su~ ideas centrales? 

Antes de responder a esta pregunta r~ 
visemos un poco la biografía del au
tor. Célestine Freinet fue un profe
sor francés de la década de los 30's. 
En 1920 fue nombrado profesor adjunto 
en la escuela de varones de Bar-Sur
Loup (Alpes Marítimos), en donde se 
da cuenta de que la forma de enseñar 
de los maestros no satisfacía los in
tereses de los niños, por lo cual eli 
mina en sus clases una de las prácti
cas más gastadas de la escuela tradi
cional: el método verbal de conferen
cia. La búsqueda permanente de una 
nueva manera de trabajar en la escue
la acorde a las nuevas concepciones 

psicopedag6gicas que llevara al maestro a re

ducir el peso de su trabajo en clase, lo indu 
jeron a introducir una serie de técnicas nove 
dosas a nivel de educaci6n elemental, bajo el 
nombre de la "escuela de la vida" o "escuela 
moderna". 

Según Freinet, la escuela debe proporcionar 
al niño experiencias ligadas con la vida coti 
diana, evitando así la dicotomía escuela-vida. 
Un ambiente activo, motivante y participativo 
dentro del salón de clase logrará este objeti 
vo. 

La pedagogía Freinet se caracteriza por ser 
una pedagogía de la cooperación entre alumnos 
y maestros, en donde el niño adquiere el gus
to por el trabajo y ciertos principios que le 
permitirán apropiarse de su cultura. 



La escuela Freinet pretende implan
tar un ambiente de libertad y res
ponsabilidad, en el que el niño 
aprende a trabajar en forma indepe~ 
diente y colectiva. 

¿A qué se refieren las INVARIANTES 
PEDAGOGICAS? 

Este autor resumió sus reflexiones 
sobre la práctica escolar en una s~ 
rie de principios, que por su esta

bilidad se les considera como inva
riantes pedag6gicas, las cuales se 

refieren a la naturaleza del niño, 
a sus reacciones y a las técnicas 
educativas. 

En lo que respecta a la naturaleza 
del niño se consideran las siguien
tes: 

Aprovechar el interés que los niños 

tienen por aprender. El niño mani-

fiesta ante las actividades que realiza un in
terés que puede exteriorizarse a través de aten 
ci6n, dedicaci6n y participaci6n gustosa. 

Desarrollar la iniciativa del niño. El trabajo 
que desempeña le permite desarrollar sus capaci 
dades intelectuales y experimentar nuevas solu

ciones y caminos de expresión. 

Fomentar la propia seguridad. A partir del tr~ 
bajo, el niño desarrolla en forma asertiva e in 

dependiente sus potencialidades cuando realiza 
investigaciones, expresa sus pensamientos, col~ 
bora en trabajos grupales y determina su avance 

en los planes de trabajo. 

Valorar la importancia de la libertad. El niño 

en la escuela Freinet sabe que es libre, pero 
tiene que hacer lo que ha planeado. Asimismo 

comprende que la libertad tiene sus límites en 
la libertad de los demás. 

En cuato a.las técnicas educativas se tornan en 
cuenta las siguientes invariantes: 

-



Formar hábitos de trabajo. Al mos
trar el niño interes en las activi
dades que realiza se acentúa en él 

su disposición mental para alcanzar 
las metas propuestas. 

Crear la necesidad de cooperación. 
Cuando se manipulan los instrumen
tos y materiales surge la necesidad 

'del trabajo en equipo, en donde ca
da uno de sus miembros desempeña 
funciones específicas para realizar 

la tarea más fácilmente y con mayor 
rapidez. 

Propiciar el desarrollo de acciones 
favorables al trabajo. Al realizar 
el niño las actividades planeadas, 

desarrolla cualidades como la tena
cidad, la constancia, el orden, la 
disciplina y la meticulosidad. 

Facilitar una apreciaci6n positiva 

de los resultados. El verdadero es 

píritu del trabajo se manifiesta cuando el ni
ño experimenta un placer que obedece a necesi
dades internas. Es~a motivaci6n intrínseca se 

pued~ observar cuaado él concluye una tarea. 

Dotar al niño de un análisis de su propia acti 

vidad. Su sentido crítico se desarrolla cuan
do es capaz de valorar en forma objetiva sus 
aciertos, errpres, sus fuerzas y los medios de 

que dispon~. 

Proporcionar diferentes perspectivas de la rea 
lidad. Esto se logra cuando el niño manifies

ta sus vivencias, al mismo tiempo que recibe 
información de otros niños, escuelas y lugares. 

¿A qué se refiere Freinet con el concepto de 

TANTEO EXPERIMENTAL? 

Al proceso general y universal a través del 
cual, con ajustes diversos, búsqueda y progre

sión basados en el ensayo y error, el niño 
aprende a hablar, escribir y a realizar tareas, 
primero con tanteos iniciales impreciso~ y des-

-
pués con pasos firmes. 
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Gracias a este proceso, el nifto al
canzar§ los primeros logros y los 
repetirá hasta que pueda automati-' 
zarlos, de esta :forma queélá una hue 
l la en su comporúti!l'i~I1f6':,: s'e;va fn.;;, 
tegrando su'cie'¿ilTlT~rifo'.:?'.~j~tcita 
la memoria y cült.ivá,la infeligen-
cia. 

/.''~· 

¿Qué se entiende por LIBRE EXPRE
SION? 

Esta se basa en una plena confianza 
en el nifio y en el respeto a su pe~ 
sonalidad, puesto qUe se ha visto 

.. - '.-.: 

que en un ambiente libre de temores, 
donde éste pÚ:~d~'.~ctuar con plena es 

~-"-'-

pon t anelcla-C:l.{!s~J1ci 11 e z y naturalidad, 
habla, dice'·1ó <que piensa y ló que . '._·:,· .. ·-"'; ... _- ·.· . _ .. ·. .: - ' ·-, . ~· -, 

sient'e,y~:g?:f;·~!ll'~~'en~i nifto concep

tos, actitudes y hábi,tos· de trabajo 
propios y creativos, constituyendo 

así una ayuda para que domine su realidad. 
Por otr;a,. parte, la libre expresión enrique
ce sus vivencias, ya que todo conocimiento 
pasa por una experimentaci6n que motiva el 
'análisis ,y reafirma lo aprendido. 

EL TRABAJO? 

Médiallfe' esta educación el niño y el hom ~ 

bre aspiran a conocer, experimentar y crear 
con el fincde dominar su naturaleza y su 
propio destino. Su objetivo es que el nifio 
comprenda que la verdadera fraternidad se 
logra a través del trabajo, puesto que cons 
tituye el más sólido de los la~os de 

de técnicas, pues 
flexibles, dinámi-

? 

N 
<O 
,p. 



cas y ofrecen al nifio seguridad en sí 
mismo ya que lo llevan a realizar in
vestigaciones, a expresar sus pensa
mientos y a usar constantemente sus 
posibilidades íntimas. 

Son en suma, manifestaci6n de una nue 
va concepción educativa, que permite 
la formación y liberación del niño. 

Las técnicas que realizan los niños 
dentro de la escuela son: 

Planes de trabajo 
Diario escolar 
Texto libre 
Imprenta 
Libro de la vida 
Periódico Mura 1 
Periódico Escolar 
Museo 
Asamblea escolar 
Reglas d.~ organi
zación grupal 

Conferencias 
Informe del paseo 
Correspondencia 
interescolar 
Diccionario vivo 
Tablero de cuatro 
columnas con cri
ticas, felicita
ciones, aspiracio
nes y realizacio
nes 

Las técnicas y materiales que ofrece 
la escuela comprenden: 

Ficheros autocorrec
tivos de matemáticas, 
historia, geografía, 
lenguaje, biología. 
Bibliotecas de traba
jo 

Revistas como la biblio
teca de trabajo (BT) y 
la biblioteca de trabajo 
junior. {BTJ) 

Las técnicas extraescolares son: 

Clases - paseo 
Encuestas 
Viajes - intercambio 

De la serie de técnicas antes mencionadas, 
se describirán tan solo las que requieran 
para su comprensión, de una explicación. 

TEXTO LIBRE 

Es un texto en el cual el nifio escribe es
pontáneamente cuando tiene deseos de hacer 
lo y según el tema que lo inspire pero hay 

que propiciar el deseo y la necesidad de 
expresarse. 

N 
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Su valor reside en que es un documen

to auténtico, puesto qú.eei niño lo 
escribe cuando siente la necesidad de 
expresar algo que él percibió y desea 

compartir, sin importarle el momento, 

el medio o las condiciones en que lo 
desarrolla. Otro aspecto importante 
es que debe ser motivado, es decir, 
que es necesario asegurar que el niño 
se encuentre inmerso en situaciones 
estimulantes y volitivas para que teg 

gaternas que lo inspiren a escribir; 
además debe haber un auditorio para 
los textos, pues el niño al comunica~ 

se con los demás, deseará escribir i~ 
expresarse con los demás. 

Para elaborar este texto los niños lo 
escriben y lo leen ante el grupo,'Cl,ei 

pués los miembros de éste·selec:c;:ioná"'. 

rán el más interesante y lo C:()rr~i;'i:. 
rán para facilitar su compren~ión. 

A partir del texto libre surgen diversas 

··actividades, nuevos conocimientos x, ,P1111:::_ 

tos de interés. Entre éstas 
tran: 

1 • - El periódico mural .manuscrito. 
este caso, cada niño copia el texto ele
gido en un cuaderno especial y a fi~d~ 

mes, se manda el periódico a los corres

ponsales. 
2.- Se entabla un intercambio entre es~ 

cuelas. 
3. - Elaboración del periódico limografi~- · -

do. 
4.- Elaboración del periódico impreso. 

5.- Los niños hacen dibujos reproducidos 

en linóleum. 
6.- Confeccionan álbumes para ser expue§._ 
tos y enviados a los corresponsales. 

7. - Dependiendo del tema se harán el'l.c:ue.?_ 
tas, investigaciones de historia y geo
grafía, trabajos científicos, conferen~ 

cias, el cálculo vivido etc. 

N 
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8.- En caso de que el nifio escriba en 

el pizarr6n su texto, se podrán reali, 
zar ejercicios como~ el buscar palabras 

de vocabulario y de gramática. 

Ejemplo: 

La ntña se ha dermido. 
Duerme así, con la cabeza 
apoyada en el brazo. 

La niña se ha d0rmido como 
si estuviese en su cama, 

Está al pie de un árbol muy· 
grande. Y el vtent0 pasa entre 
el árbol. 

He aquí como se despliega el sueño, 

La niña llora, llora, está muy 
oscuro. Llega la luna y se la lleva 
al cielo con su mamá que está muerta. 
(Matilde, la autora de este texto es 
huérfana de madre) 

Al dfa siguiente la niftR vuelve a escri

bir. Aquf está el nuevo texto~ 

L~ ntña se ha dormtdo 
La pequeña se ha dormido, como 
si durmiera en su cama .•. 

Es tarde y está al caer la noche 
El cielo es malva y las montañas 
violeta,., Allá abajo aún se ve 
el pueblo y los árboles de los 
huertos. El camino se vislumbra 
en medio de la pradera y el arroyo 
murmura entre los sauces, Los pá
jaros se callan en sus nidos. 
Se di~fa que la tierra va a quedar 
en s t1 enci·o. 
La niña se ha dormido al pie de un 
gran árbol. 

El vi'ento pasa a travªs de1 árb0l 
y las hojas se ponen a cantar 
Duerme, n Hia duerme ... 

y poco a poco, cada tarde Matilde 
va desarrollando la historia. (1) 

IMPRENTA 

La imprenta permite la enseñanza de la lec~ 
tura y la escritura a trayés de los textos 

libres. 1 Lo que imprimen los niños es orig~. 
nal, libremente concebido, pensado, redacta 



do; ellos mismos lo componen en tipos 

móviles de imprenta y lo imprim~n:para 

ser enttiadernado más tarde. 

La impre11~a tiene __ •. una•·-_ dimensión sc}l:~~'.a1;· 
ya qu_e)_~iSsi;?r:un·-.-.~edio •mas t~ol-P§~é\'a(_-_ 
alumrioi't~#' cC>rici:i.ción de experiméntar di
rec talTieht~ ·la naturaleza social.del len 

guaje 

Cuando los nifios han sentido que se les 

deja en libertad para expresarse y que 

por otra parte, la imprenta puede mate

rializar sus pensamientos para difundi~ 

los, elaboran una gran cantidad de his

torias. 

El material que se imprime usualmente 

son el periódico escolar y el texto li

bre. 

Cuando se rednen varios t~xtos libres 

se forma el ''Libro de la Vida" del gru.,. 

po y a través de él se implantarán algu

nas act:.i\ridade~}C:om~ son: 
- ,. ··,:- .·;-".,..,; .,,,, 

• ;, ,. ·, :.'' .'. -· -. ·;•,e'-.""·'¡";"'.: -,e _;),~-·. 

. ... :-L~~.~;~_";;;,:__~;tQ~i#;iii~i·~i.~,•· s;;:.", •• 
---1.-· At9<vís\Ializar los párrafos se pueden 

:-1r-~~1lf~~~~E€J~-f~f¿i;s por líneas, por pal~ 
Bfas·!,);:r~C:6-nócer palabras aisladas, bus-

-c:ih. P-~~Y~f;·r.~s repetidas, etc. 
'---,;:-::.·-· 

z.~~opiar el párraf0, 

3. - Los niños pueden hacer UJ1é! composi-.. 

ción tipográfica de pequeñas irasés: ~ de 
.. ,. . .... ' .· . . ' ""-~ - . ' 

sus pensamientos, 

: ~ -t:::~ i ~:; r: ~: r~!~! ~:a~~:~ ~f~~~f ~~~~~i 
labras y pegar ~stas en tarje·@Ü~~:-;ifor
mular cartas -órdenes y juég~{~~·'rd6~Í.nós 

. . . '• ,.,~:· -

para ensamblar frases se&l1J~.T1f~~-~.s. 

Ejemplo de un texto libre .f'~~~eso: 

N 
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El Arco 

Esta tarde al volver de la escuela 
he hecho un circo. 

Mi perro venía con los gatos; 
mi primo hacía el mono; 
la gallina caminaba por la pista. 
Después hemos merendado. Hemos comi
do nueces y mandarinas. La gallina 
también ha comido 

Adriana (2) 

CORRESPONDENCIA INTERESCOLAR 

Es el complemento indispensable de la 
imprenta en la escuela y pone al niño 
en contacto con usos, costumbres, tr! 
diciones y ambientes de diferentes lu 

gares, facilitando de esta manera el 
paso del pensamiento egocéntrico al 
heterocéntrico. 

FICHEROS AUTOCORRECTIVOS 

Consisten en una serie de fichas de 
cartulina en las que el niño encuentra 
las operaciones que ha de efectuar. 
Una vez realizado el ejercicio, coloca 
la ficha en su lugar y toma la corres
pondiente ficha-respuesta que le sirve 

para comprobar la exactitud de los re
sultados. Por otra parte, cada fichero 

contiene las fichas-test ~in respuestas) 
que guarda el maestro y las usa para com
probar si el alumno está preparado para 
afrontar el siguiente grupo de dificulta
des y las fichas corrección que deben uti 
lizar los alumnos que han cometido erro
res en las fichas-test para un ejercicio 
suplementario. 

FICHERO ESCOLAR COOPERATIVO 

Es un fichero de documentación colectivo 
que aporta la información que hace falta 
o complementa todos los temas que se pre
sentan durante un día de clases, con el 
fin de que cada alumno avance a su propio 
ritmo y necesidades. Este fichero contie 
ne documentos fotográficos relativos a te 

mas de historia, geografía, ciencias, etc.; 
revistas pedagógicas, revistas diversas, 
diarios con reportajes interesantes; dia

rios escolares, postales, documentos de las 
oficinas de información de turismo y las 
aportaciones de los alumnos. 

Ejemplo. 
N 
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Alain trae esta maílana un p&jaro muerto. 
Se va al fichero, secci6n pájaros y bus
ca entre los textos y las ilustraciones. 
Alain descubre que su pájaro es un abeja 
ruco azul. Ha coleccionado diversas fi~ 
chas relativas a ellas. 

Su investigación le ha permitido hacer 
varias comparaciones y ha reunido imáge
nes y textos sobre estos pájaros. Tam
bién encuentra una ficha de pesos y me
didas que él mismo podrá llenar. (3) 

CLASE - PASEO 

Es una experiencia pedagógica que consis
te en que los niños salgan a observar el 

medio que los rodea,j como por ejemplo: a 
las personas que trabajan en una comuni
dad los niños le hacen encuestas acerca 

de sus ocupaciones y al llegar a la escue 

la elaboran un informe que les servirá co 
mo material de trabajo. 

TECNICAS AUDIOVISUALES 

Estas comprenden las diapositivas,_Bl~ci

ne, la televisi6n, la radio, los discos y 

la grabadora. Se utilizan con el fin de 
desarrollar las facultades y posibilida-

des de los niños, logrando con ésto su 

formación. 
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Cuadro sin6ptico: Funciones de las técnicas Freinet 

Texto libre 

Enriquece la 
cultura y el 
conocimiento 
del niño. 

Desarrolla -
el pensamien 
to. -

Estimula la
capacidad de 
proyectarse
con la pala
bra oral y · 
escrita. 

Dinamiza el
lenguaj e. 

Desarrolla -
nuevas acti
vidades. 

Imprenta 

Fomenta el 
trabajo 
rativo. 
Desarrolla eT 
aprendizaje - · 
de la lecto-
escritura. 

Estimula el -
desarrollo ma 
nual, intelec 
tual y senso-=
riomotor del
niño. 

Clase- paseo 

Establece una 
continuidad -
entre la vida 
y la escuela. 

T 
1 

Correspondencia interescolar 

El niño adquiere conciencia de sus 
gustos y preferencias y tiene la -= 
posibilidad de establecer lazos a-
fectivos con los demás. 
Promueve las primeras autoevaluacio 
nes del niño. -

Confronta diferentes costumbres y -
ambientes. 
Se forma un s61ido espíritu de coo
peraci6n entre los niños. 
El niño entra en profunda relaci6n
con el mundo de los seres y de las · 
cosas. 
Perefecciona la expresi6n oral, es
crita y artística. 
Favorece su elocuci6n cuando discu
te con los demás sus trabajos. 
Refuerza sus conocimientos sobre -
historia y geografía cuando inter-
cambia calendarios climatol6gicos,
de productos regionales y costum--
bres de otros lugares. 
Aumenta sus conocimientos de matemá 
ticas, al hacer las comparaciones ~ 
del n6mero de niños para las pare -
jas de corresponsales, al elaborar
e! inventario de los paquetes y al
hacer el cálculo de los costos para 
la realizaci6n de los viajes- inter 
cambio. 



¿En qué consiste el ME_TODO NATURAL? 

¿Cómo se aplica en la~: ~-~f-~~~ntes 
asignaturas? 

Este método se utiliza en las tEcnicas 
Freinet con el fin de fundar el apren

dizaje en las experiencias reales, co
tidianas y cercanas del niño y en el 
desarrollo de sus capacidades dentro 

de la situación social, que lo enmarca, 
logrando así restablecer los procesos 
normales de experiencia y descubrimien

to. 1 Se aplica a todas las disciplinas 
escolares tales como la aritmética, le~ 
tura, escritura, historia, geografía, 

ciencias naturales y actividades físi

cas, artísticas y tecnol6gicas, las cu~ 
les se benefician de una práctica esca~ 

lar abierta a la vida y que estimula la 

iniciativa y la curiosidad entre los 
alumnos y el maestro. 

EL METODO NATURAL DE ARITMETICA 

En ~l lo esencial debe ser el cultivo del 

sentido matemático dentro de la vida y la 

adquisición de los mecanismos de las di
versas operaciones, para ésto, el niño 

realiza las operaciones a través de los 
cálculos de la vida práctica:jmanejo de 
dinero, distancias, estadísticas, medici~ 
nes de objetos familiares y demás datos 

necesarios para la comprensión real de 
los fenómenos que estudia. Las líneas di 

reccionales, las figuras y los esquemas 
de su medio ambiente por ejemplo, sirven 
de base para el estudio de líneas y figu

ras planas en un curso de geometría. De 
esta forma los conceptos matemáticos, los 
conjuntos de datos y la geometría son ex

presión de hechos vivos, reales y ligados 

a una necesidad inmediata del conocimien
to. 

N 



EL MFTODO Nft.TURAL DE LECTURA 

Y ESCRITURA. 

El n1ño aprende a leer y a escribir 
tanteando experim~ntalmente a trav@s 
de las siguientes actividades: 

Comienza a escribir los primeros si& 
nos ~ráficos hacia los dos años, al 
presentar una diferenciación de los 
movimientos de la mano y de los de
dos. Alrededor de los cuatro años, 
el niño hace sus primeros dibujos, a 
traves de estos, el grafismo se va 
organizando poco a poco y los prime
ros signos reunidos que traza tiende 
a reproducirse automáticamente; más 

tarde, el dibujo se convertirá en e~ 
presión gráfica de un pensamiento o 
un sentimiento. Entre los 5 y los 6 
años el niño empie1a a tomar concie!!_ 
cia de la escritura como otro med1" 
de expres16n, la desarrolla de forma 
paralela al dibujo y la representa 
por medio de un grafismo intuitivci. 

Para adquirirla el ntfio sigue las ~1gu•entes 
etapas: 

Muestra principios de grafiSmo imitado del 

adulto. 

- Traza líneas sucesivas y más o menos regu
lares de signos en escalera o en tirabuzón 
y sin ninguna diferenciación. 

- Traza los primeros signos diferenciados 

que su mano llega a dominar con cierta ra
pidez, como son la t, la o, la c, la 1 y 

l [1 i. 

- Copia un modelo pedido al adulto, algo de 
un libro o del cuaderno, o bien, escribe 

las primeras palabras conocidas. 

- Experimenta la necesidad de utilizar su 
nueva herramienta para un fin personal al 
escr1bir cartas, explicar sus dibujos y 

po~teriorm~nte, red~ctar los textos para 

la imprenta. 



paralelamente a la adquisici6n de 

la escritura se da cuenta de que 
cada letra 

cular, 

primero expresa los soniclO's 

camente mediante las letras del 
alfabeto que agrupa al azar con 
errores en cuanto a la separación 

de las palabras: agrupa dos pala
bras en una o segmenta una pala

bra en componentes inexistentes, 

la técnica del agrupamiento de 

las letras la irl perfeccionaiido 
por tanteo experimental. 

A partir de este momento el niño ya 

conoce los signos suficien~es para 
expresarse sin titubeos.· Las utili 

dades ortográficas y las terminacio 
nes de los verbos las-ápfelfcl~r~'c!e~ 

"-!,"< .. ,.. - .;-_. ·"',\ :·-•. ,.,.'. .·. -

pués, 

EL METODO NATURAL DE HfSTORIA 

El trabajo histórico <le este método 
se basa en la observación y en la 

documentación, primero en el medio y después 

mediante la investigación de documentos, la 

construcción de maquetas, el estudio de tex

tos y las películas. 

La historia se divide en "momentos históricos" 

es~nci~les para facilitar el trabajo y para ca 
da uno de ellos se publicaron: 

.-_.:_,,,, .. 

Es tu ches de his¡o:f ,~:11~,~~'i;~~+ViJ~t!~ií:~f~~~?~ 
de trajes, ·de· iústi11in.entos·:tide~.fü1oitáciorí. · 
y maquetas,• ·-·.y:::: :/;,;•·t.,~? :(,.~~-i·;\~~~%l.~!5tt/?,~·-··• 

- ··. - ~--:-~,___:/ ::""_ :" .. :/·::-_·_; ·': \--;;'..<' -•. ·· •. _i~.;~_.~;~'.\.~~:¡;i.~::i:,;;:s\~[;:: !,/'. ·, ··<:,,:. -, -
__ . __ . - - .. ~-;~:~ __ :_tfr ",·. ,, ·:;,"·,::, ~:,,..:;.-··,~:_:., ., · ·- -. ··."· 
---,- .":'-/(:".>~-~--:.':'. ~- <·· _¡C'' ' . '-'l.' -·:ó;~·-,;>:':'·;,;.,:,-

-Textos de ~utofes\ docu~~'ri'to~'·<le a;·:tii'ivos, 

cancione~º--Y danzas fo lkY6~:id~~; 

• u~;¡~fiiJ~i'~d: planos-guía detallados con 

EL METODO NATURAL DE GEOGRAFIA 

Como punto de partidaj 
geográfica de - fa reiI9Íi7:~·~{[iai~aa co~ preci;. 

s1on, para pasar después ~ la ~lora, la fati
na, los accidentes geográficos y la hfdrogra
ffa, ·asf como al estudio de fen6menos físico-

químicos derivados de todo el conjunto ante
rior. El apoyo que se utiliza para ésto son 



los mapas, globos terráqueos y ficheros 
autocorrectivos. 

Para complementar la actividad, los ni
ños hacen redacciones para sus compañe
ros de otras regiones con datos de geo

grafía local y si este intercambio se 
acompaña de diversos documentos, llega

rá a ser una verdadera enseñanza de la 
geografía e historia. 

EL METODO NATURAL DE CIENCIAS NATURALES 

Comprende la realización de mapas, maque 

tas, observación en el microscopio, re
colección de plantas, minerales, el estu 
dio concreto de animales característicos, 

la experimentación en el cultivo de plan
tas, etc. que se pueden complementar con 
visitas y excursiones para vincular más 

estrechamente la escuela con la vida. 
Aquí el aprendizaje por observación y por 
descubrimiento, ayudan al niño a adquirir 
técnicas naturales de experimentación que 

le aportarán respuestas a sus dudas. 

Para iniciar una lección de ciencias se 
toma en cuenta una pregunta que sea del 

interés de los niños y a partir de ésta 
el maestro les proporciona las fichas 

cuestionarios de trabajo y los documen-

tos relacionados con el tema. El fin 
de cada lección es que el niño integre 
su experiencia personal a lo que acaba 

de conoce.r,y de esta mél~~réli·~ep.~;~sta,
ble-cer~i~:.Ye 1atió11' ·en:{1\é~ro·~5~·Íé2~6Hfe{~o s 

.• > .• ... · .· .. ·. : ; • : i .. '-!'~; > -.· ·,,: __ , ~-<-'<~·~-:>)~.:v\·::~~, :_-:;_f,.,_,_ ·-: --
. ':·:~'\;:r_-:·;t:·--_-, .. ,. 

estudiados• · 

Posteriormente, los ni~o~>~esarrbllan 
un plan de trabajo que incluye ob~erva
ciones individuales o colectivas~ inves 

,.':.'.·----

tigaciones e informes. Después sereú-
nen para exponer sus trabajos y seto,. 
man en cuenta las críticas y suger~n,. 

cias de sus compañeros. 

METODO NATURAL DE LAS ACTIVIDADES FISI
CAS, ARTISTICAS Y TECNOLOGICAS. 

En cuanto a las actividades físicas, el 

niño realiza deportes y éstos se relé
cionan con las actividades artísticas, 
como representaciones teatrales, ejerci 

cios de tr~zos y de mediciones, repre
sentaciones y gráficas ya qué';d.es8.r'to

llan cierto grado de motricidad en el 
(J.¡ 

o 
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nifio. Además estas actividades se pue

den extender a trabajos de modelado en 

plastilina, papel, barro )'yeso, para 

construir maquetas·r··pintur-,as.~yc.murales, 
todo ésto exige el uso de,.' herramientas 

-·'-· ···-· .. ::;:--"' ··:·.·;.__:_: .. 

sencillas y dive1·s.Q.~ÜIUª.t,7rJ.~les. 
~ ;<. :;i--:<;:_~.:_'; .--- •e 1 

El aspecto tecnofcSgÍ~b cbillpfende .toc1as 

las actividades que s~ ~;~l~éiónan ·con 
la imprenta. 

Ejemplo: 

La hibernación 

11 iAyer, nos llevamos una gran sorpresa~ Ya no 
veíamos a la tortuga en su sitio habitual, en
cima del montón de mantillo. Su cama de hele
chos estaba revuelta. lAcaso nos había robado 
alguien nuestra tortuga? Escarbé en el suelo 
blando y húmedo. De pronto, noté algo duro: 
era el caparazón del animalito. La tortuga se 
había hundido a más de 15 cm. de profundidad 
en el mantillo; se había instalado cómodamente 
bajo tierra para hibernar. 11 

Claude (4) 

¿Cu~l es la funci6n de los DIPLOMAS en 

las técnicas Freinet? 

Los diplomas pretenden medir la ~iversidad 

de las vocaciones y la~ aptitudes en los 

CadaJalumno puede escoger los diplomas pa

ra los que desea competir. Se le ot0rgan 

notas;·~1.clos··diferentes elementos de los. 

trabijbs, al final del afio una comisión es 

pecial revisa los trabajos y otorga,.los di 

plomas después de una exposición gene~'al. 
ante los padres y maestros. Las véri1:ajas 

de los diplomas son: 

Los;)1~~?: 7 despliega~ .... u11 ..... gran .. ·.· e.sfuerzo 
pai.él;:~~B"f:~J~i-'·t1os<lip}c)m·~~;·•Cil1~~C\~~.~flí1. 

:'·_:- ·'; __ ,;. ' -,.:.· ·~ ' . ' . 

Tod:~?;,{t'~!'.Ji;~t~~··Ío~':~i\~~···:±ii~· ex i·-

to. 



Para otorgar un diploma, se juzga 
objetivamente el trabajo efectivo 

de los niños. 

¿Cuál es el PÁPEt~'~2'ff¡~~~~~ó' ~¡\ ia pe-
dagogía Freín~tf);,~ "'~L~:c'·;-~"'" ·· ·· .·· · · 

·;,· <.:, 
~~::- "" ·:. '-~-·_:·· .. ; .. ' 

~: t:~: ~:.;f t~~i~lti~l~tt~f !~~~~~tit~: 
Cuidar la of& an·f~~c'f ¿~;[~·f :.~bie ~te 
material y so c ialY~ i;'l;'cí~;i~~p:g~::''.f ;~i;X • · 

di rectaJéi~e<:h:~JJ::J~;i {JE~ ·. Intervenir 

:~e:~:º p;:. ;i~+J-¿f !~ttj~~~i~t~it~~~~~ 
miento s y pensamiento~; · }' é(' ' \,. 

- :, . ~ .·<'.<_,'.:,._-... ~ ;~ ··::. 

Dirigir acertadamente la activl.dad 
escolar para que genere satisfaccio~ 
nes encaminadas al 6xito~ 

Situarse al mismo nivel~ql1~1Ói ·a1úm;.; 

nos permitiendo así.una conV:ivencia 
más adecuada. 

Orientar en vez de mandar, señalar cami
nos en vez de imponerlos. 

Tener una actitud de entrega a su lugar 
de trabajo, así como sentirse estimula-

.· ·. ---- ._.,-. 

do continuamente para comprender a los 
niños, a los padres, al medio en que vi
ve y a la sociedad a la que pertenete~ 

Ejemplo: 

Un niño ha preguntado por medio de la caja de 
preguntas lCómo se forma el viento? y todos 
los niños intervienen en el problema. Las re
flexiones de los niños las anota el maestro du 
rante la sesión. 

14 de abril 

Paul. El viento es un desplazamiénto de aire. 
Habría que saber cómo se puede hacer viento. 

Maestro. lCómo podrían ustedes hacer viento? 

Mi chel e. Soplando. 

René. Agitando la mano. 

Jacques. Corriendo. 

Maurice. También hay viento que se hace solo. 
Cuando estoy cerca del horno por arriba da ca-
1 or y abajo se nota una corriente de aire y se 
te hielan los pies. 



Maestro. Hay que comprobar si lo que ha dicho 
Maurice es cierto. 

15 de abri 1 

René. Mi abuelo me ha dicho que me mojara la 
mano. La he puesto a un metro del horno, a la 
altura del suelo. He sentido frío del lado de 
la puerta de entrada. Esto quiere decir que 
la corriente de aire viene de la puerta. 

Andrée. Yo he hecho la misma experiencia. Lo 
que dice René es cierto. 

Gérard. En los demás rincones de la habita
ción no se siente nada. 

René. Pues ya está, ésto es, así se explica. 
Cuando hace calor en algún sitio, una corrien
te de aire va hacia el calor. Eso hace viento. 

Maestro. lLes vasta éso como explicación? 

Maurice. Si pero, ly fuera? 

René, Pues ocurre lo mismo. Hay sitios en los 
que hace calor y otros en los que hace frío. 
Automáticamente, hace viento. 

Maestro. Han hecho ya grandes descubrimientos. 
Han encontrado que el aire va hacia la región 
caliente para sustituir al que sube, éso es ya 
una conclusión. (5) 

¿Cómo se constituye EL GRUPO en la escue 
La Freinet? 

Se sugiere que se conforme de un máximo 

de 30 alumnos pues de esta manera el maes 

tro puede atender a todos los aspectos de 

la educación de los mismos. 

La disciplina en el salón de clases se da 
como una consecuencia natural de la buena 

organización del trabajo cooperativo y del 
ambiente de la clase, Así, el factor ese.!!_ 
cial del equilibrio escolar se obtiene a 
partir de la organización material, técni
ca y pedagogia del trabajo. 

En la clase Freinet se ofrecen al niño múl 
tiples sugerencias y conjuntos variados de 

actividades para que éste pueda escoger la 
dirección a seguir dependiendo de sus nece 
sidades individuales, pero dentro del plan 

general adoptado, 

~¡::~:: d::~,~~~~tJf ~~~f~:1~~:~i::. :::::~ 
sidades existentesc". Una de ellas es la si

guiente: 

1. Un estrado amplio para las reuniones de 

la cooperativa, para el escenario del texto 

VI 
o 
00 



libre y el de marionetas, 

2, 

nen 

nes 

los 

3. 

se, 

Peri6dico~ murales que contie

los textos ·Jihres. y lás resúm~ 

de 1 ª s cili·2U~'g:f::~;~,~}~g~Hkl$:tkc> r ... 
n i ñ o ·s·_· •. • i.1if ~~¡~~;r~1 ...... ::"",~~·-~.f~%~i-;~_:.... ' 

'e-,~;;-,. ' 

, ... ,~·/,:,''>Y> .-.. :,-!~~,~ ,-:.,¡..:.,.-' :. ,.-.· 
~'f~t_;.·:~~·,;., ·: 

Cuadrci 

4. Cuadro 

de trabajo, i85ii 
de nivel. 

5. 

6. Mesas ·para 

los :~ --· _- ~-,·:· 
;<.- -

--7;:-:~;-~~~: ~:~~';'4~h~~~~:.~~i~~-,~::t;.:-_-~)_;;;~,~ 0__ ' ~;4:~~-~- -- :~_:_:_'._ ''., ---- - -~ 

7. 
informac{6riid.~ "h.istoria, geografía; 

ciencias, documentos extraídos del 

fichero o enviados por los cor.res-

ponsales y diversas publicaciones. 

8. _Cuadro de ficheros autocorrectivos. 

9,~ ·· ,Ct;t,adro de experiencias,9e ... ~r.~tmética. 
.. -. ",. _, .-.: :1 .. :·-::::1 - -,: :. ',_ ·_: . _-:· ,-,_ ~ -

de exposición de;··trabajos de 

clase. 

11. _Cuadro de exposici6n de los envíos de co

rresponsales y de sus fichas de solicitu
des 

12 .•. <IÜ.cher() documental y documentos clasifica
··· :·dg~:~or centros de interés. 

· .. 1'3;~; ;;~~ibiÍo te ca . 

Vl 
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TALLERES 

2 

-------------------- ---
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7 
CLASE --
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o 

10 ¡ 
11 

1 3 

~-

( 6) 

¿C6mo es un día de clases en una es

cuela Freinet? 

En la mañana: 

a) Después de dialogar e intercambiar 
expresiones con los niños, se hace 
una sesi6n de canto o si no se hacen 
reflexiones de orden moral y cívico. 

b) Sesi6n de lectura, que se hará de 
un texto preparado por parte de algu
nos niños y mientras tanto los dem&s 
podrán efectuar dibujos libr~~. 

c) Sesión de texto libre, q~~:<:o,mpreg 
de la elección, la util~za2'!6~.~~}· 
lenguaje, la composici6n"Y:>i~ impre-: 

,. 

si6n del texto. 

En la.tarde: 

a) Una hora de trabajo libre, que to~ 

prende la elaboración de modelo~ hi~
t6ricos, experiencias científicas~: 
preparaci6n de conferencias y trabajo 

con los ficheros autocorrectivos. 

b} Una hora de informes sobre los traba

jos I'e~lizados. 

c) En la última hora, conferencias. 



PREGUNTAS ADJUNTAS 

1. - ¿con quién dé' los;:~~tóré'~ r(ivfsados en este programa -
' •e,•.•-•.•.---,• • -. • -•• • C 

encuentra se~~janzél.5: con .la pedagogía Freinet y cuá-
les so.n e'Xt:~s -s"~IÍl~j~nzas? (análisis) 

z. - ¿qué Ótl'.o;iJ~t1tb.r:;incluye dentro de su programa la no- -

··jf }~~lf:lll!'f~i~~~~e ;:!ú::;:;:eye:~:::~!: ··~o:"~.:~ 
. ·. '-~!L:~ >:"· .,, .: '.-;_~,, t:: 

- --. < ~:::i:~~-::1:J.~~~~;;~-~~;;~l.-ci'~ :;~~~~::s:;.t ~--~·;.- --.-:-_-- _-,··, -~'--. é-o._ -":: :--. 
. .-·-,._:;~;' ;c·:;.'\c~';;,¿ ., . _ 3 

. -J~f~it,,ltlli~~~~jj{~rilt~;e.tf fil~~~~c;~füd~! e:::: 
4. - fi~tfJ~§';: c~iie~.d~ ~Z~~·;:;r~'.:~: 2t\i~:~~9s• en este 

' .. • ,'cú:f ~'():1.~2:±fü;¡f que .. •'I''e aiiiient eL~se Tileve·~'~.-JCáb6 <i:'á',fa:J.8re ex -

·pt:~~~~fi~(~~ lÓ~ nifícis y por .qu~? c8:ri~~:r~·~x~-Yfi~--'.~ '. .. 
·: .·\.·~ - ·-~ _.:. ·.::;_;:·\~'.'.<-.'.~ ?:~,¡(~: 

. (' . ._, - ~ 

,~~~-:~;~·~:~,~l·~--,~~L__ ____ _ -·-' - ~ ·'-=--cO~~·,~.:-:;_,_ji O:_co ~3i~~~::i;_;;~/~~~'.=':-;;';;oo·So_~-'"==-.::~~0='-"-,- -- --

5
• - . ~~i:icºi,¡,:"!~::a;:: ~~s t:~~i·e{~,~~~~}~,~~1~~~1~~~~; ~:~ 

~qrr~~Ppl}dencia intere.scolnI~ x·:)·• i/, · 

··· .. c\T~·¿ri·~·~·,;;:f:eferencias No~.·· 2,·: 1).Qp8i)i~> s.011psAffiJen,toJ·.··. 
·. • /," ;;,·~~--:_:··:.)/,'/.:-·'- · -·.,; .·. ,,;:: :: : -~--. .: , __ · "',-,-:· · i.·º;t f;:'.Y:~t~, -

.. ''." ··/':;;:.,~::·,': '.¡~/,~;;-.~;,-.;< --\::_:·~·-.·'_)_··~:::~~'.\ -:;;.~;-- .. :-: .':.-~·-\;·-:·': -- :·._.:y~/':-.·.:···); 

6. - Exp~±;:~ ;~~á{ <,~s la utilidad didácti~a· de la· clase-pa-
s~e ci':;:- 'CI'.(~co~pr~ns16ri..)'; ,:/·. · e • - • - • '°•~~ · --. . . .. . , ., ;) -;:r 

0c··:,::g~---_'.·.:::· -.. '~I .-~2;.~~i-2~.l~:-;,~~¿~:,_~-:~-~~,:;--~·: , .. . ~ · ·. -. ____ -~--e·._,_ __ _ 

7. ~ Mené{6k~;J~~~fr!:~~;:~;Í,~'~\1fiildiéF e 'ras'''tLclieros · áutoco- -

.rrecfi•y~~-~~·9!':.~~~~'..;~.f'.~~;1;.~-~g;tf:~~C,p~.ª·~-~···: .Ca~á1isis•)··· . 
. '' ;':::;~-\:·.- ··:~~ ·:·1,-:·- ·:;~ ·;,;·"·/'~:~,o.·;~<·,, :··;);·(',_>;::>0:::-::: :·-

.- ., ·_·; :,-: :::.·; ;.::;,i\J:~z~-~~.~?;tf-; ~d:!;'..1;r;J;,:;:i~;::~-~~<~t-.:~:;,;-\~ ;.._-;_;,.,:-",::, ~- , . . , ~ ,. __ _; =': -

9. - Menc1cmei'qu·e~:':t~c~r~a,\o-:tecn1cas se emplean para ense-
ñar cada.~'.Ácr{~'~"'fü{%'~~·~~t~dos Natural es y dé un ejemplo 
para cadá. ú!lc) :'ci~'~'lios en donde se explique la forma-
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deaplicar,alguna de las técnicas que les cotrespon--

dél~~·: ; . ~A~~·;~~}1si?I}) · ;_~<.· : ••. 
>> _··:_···;·._: .. r .. -.·_.,;:<_~:· ·. ,._ 

•• e, t'-

1 O • - f"J!' ~~Í !~~~:f+2~~t~,~~~~~~~{i~~¡~~~~~~~~~i 'én vez de 

11 •. -:-. :::::~e:::~~~~if f f if !l\~!~t}i¡;;~¡~f ?~E;r!~::i 

13. - Explique sf la ::fórfu'a en qUe se maneja la disciplina 

en· una clase Freinet se p~~l'Ú.~ aplicar a una clase 

_ tradicionaLenMéxico~~·(análisis) 
:. '.: - e • . -. - -~- : - , : .• - .• 

14

• - ·:ll~i~~&~i~f i~¡;~~¡~:11~~~~~~~~~!I~f 2~!~,~~~~~~~:: ~ ía 
; .;.~ .. ?'1 .~: '(\f;::< :,_;/'. :-;" .. ; ,, ~- -,• t· ~" "<\"-~ ":.;::;-~:,,:t-;· '::;._:.:;\;:::··. .. ::,· .. ,,,,,\;~;·~~~;·: · __ -·~'.'.: "' -:·. "> •\;)~:~ ·,_ ,:· 

15 o -

lleyé a célbo\''fan .. lisis•) '.,.-_. : .·: .,-,. - ,'".',' ·. " 
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TEMA 4. 

EOUCACION ABIERTA 

MODELO DE LA OPEN UNIVERSITY 

. TEMAS 

• SUBTEMAS 

. LISTA DE TERMINOS 

• OBJETIVOS 

. PREGUNTAS DE REFLEXION 

. TEXTO 

. GLOSARIO 

• EVALUACION 

. BIBLIOGRAFIA 



TEMAS 

l. Características y antecedentes 

del sistema de Educaci6n Abier 

ta. 

2. La escuela y la comunidad. 

3. ~rincipios de instrucci6n y 

aprendizaje. 

4. El papel del maestro. 

5. Ambiente escolar. 

6. El movimiento de Educación 

Abierta en los Estados Uni

dos. 

SUBTEMAS. 

1.1 Historia. 

1.2 Políticas. 

3.1 El papel del juego. 

3.2 Puntos de crecimiento. 

3.3 Evaluaci6n del niño. 

4.1 Evaluaci6n del docente. 

5.1 Escenario. 

5.2 Material de instrucci6n. 

6.1 El contrato. 

6.2 Los centros de interés. 

6.3 La evaluaci6n. 
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LISTA DE TERMINOS. 

• Juego 

• Día integrado . 

• Centros de interés • 

• Agrupamiento vertical o familiar • 

• Registro • 

. Contrato. 



OBJETIVOS. 

l. Describir los antecedentes de la educaci6n abierta. 

2. Conocer las principales premisas de este sistema. 

3. Explicar la manera como se relaciona la escuela y la comunidad 

en éste. 

321 

4. Explicar la concepci6n del juego propuesta por esta orientaci6n. 

5. Conocer los componentes y las reglas de un d1a integrado. 

6. Describir la forma de agrupaci6n de los niños. 

7. Explicar la finalidad de evaluar al niño dentro de este programa. 

8. Explicar en qué consiste la tarea del maestro y c6mo se evalúa 

su trabajo. 

9. Describir el arreglo de los escenarios y del material de instruc 

ci6n. 

10. Describir en qu~ consiste un contrato. 

11. Conocer las actividades que se llevan a cabo en los centros de 

inter~s. 



/ 

PREGUNTAS DE REFLEXION. 

l. ¿Por qué cree usted que en el momento actual surja el interés 

de la comunidad familiar y escolar por el método de la Educación 

Abierta? 

2. Investigue en la historia de la educación, las concepciones de 

los diferentes autores que retomaron los seguidores del sistema 

abierto, para elaborar su concepción. 

3. Compare el rol del maestro de esta aproximaci6n y mencione las 

semejanzas y diferencias de éste con el de los demás programas 

revisados en este curso. 

4. Mencione cuáles aspectos de este programa cree usted que se pu~ 

den extrapolar al sistema educativo mexicano y fundamente su 

juicio. 

5. ¿Con qué técnica Freinet se puede comparar el uso de contratos 

del sistema americano? 



TEXTO 

l. Características y antecedentes del sistema 

de Educación Abierta. 

La educación abierta es una aproximaci6n hu 

manística y personalizada que aspira a desa 

rrollar habilidade~ para que los niños al -

caneen un aprendizaje significativo. 

Esta educaci6n consiste en una reorganiza

ci6n total de la estructura de la escuela 

para facilitar la emancipación emocional e 

intelectual de los niños. Su fuerza radica 

en evitar seguir cabalmente un programa tr~ 

dicional y adaptarse en cambio a las necesi 

dades e intereses del momento. 

1.1 Historia 

En 1967, el gobierno inglés realiz6 un es

tudio de la educación primaria, llamado re

porte Plowder, el cual tiene actualmente 2 

preocupaciones sobresalientes: 1) supervi

sar la condición de la educación primaria 

en Inglaterra, y 2) crear propuestas para 

una reforma educativa. Entre otras cosas, 

este documento incluye referencias favora

bles, para los procedimientos informales -

del salón de clases, que generalmente son 

vistos como la consecuencia de una "tradi-

ción revolucionaria" la cual ha ocurrido en lngl~ 

terra a trav~s de las últimas d~cadas. 

Esta tradición contempla varios elementos claves: 

1) Dar libertad al personal de la escuela para de w 

terminar lo que debe comprender el currículum con 

tribuyendo con ésto, a una reforma educativa,. 2) 

Considerar la teor!a del desarrollo cognoscitivo 

como fuente de una aproximación individual para 

el aprendizaje. 3) Transformar la función del ins 

pectar de la instrucci6n pública de "evaluador" a 

un "consultor". Fue en el condado de Leicestershi 

re en donde comenzó la experimentación con proced~ 

mientas educativos informales y Sealy (1966) (1) 

fue el primer consultor de esta zona, contribuyen

do así a la evolución de las prácticas de la educa 

ción abierta para niños. Su estrategia fue organi

zada alrededor de lo que él denomina puntos de ere 

cimiento que son componentes del programa que mue~ 

tran evidencia del cambio en especial en torno a 

dos ejes; d!a integrado y agrupamiento yertical. 

Este cambio debe surgir de la iniciativa y creati

vidad de cada maestro. 

Los educadores brit~nicos se basaron adem~s de Pia 

get, en las ideas de educadores americanos tales 

como: George Counts, John Dewey y Harold Rugg. 



l. 2 Poli tic as. 

Los maestros que siguen esta aproximaci6n tr~ 

tan de satisfacer en los niños las. siguientes 

necesidades: 

La segurida~que está basada en el afecto, la 

estabilidad y el orden. El niño necesita cons 

truir su vida sobre relaciones personales f iE 
mes. De esta manera, la seguridad que obtiene 

en la escuela lo capacita para no caer en la 

confusión, caos y violencia del mundo contem 
poráneo. 

A los niños les gusta tener una rutina dentro 

de la escuela que puedan entender, un patrón 

a seguir. As! , asimilan de manera impercep

tible la forma como se organizan las horas -

de trabajo y de recreo. 

En lo que respecta a la responsabilidad los 

niños en la escuela cuidan el material a 

sus compañeros mas pequeños, tornan part~ en 

la asamblea escolar y contribuyen _a la vida 

de la comunidad a través de un consejo ele

,gido por ellos mismos. 

Los niños son muy activos y ésto hace que su 

curiosidad sea una gran ayuda para- el apren

dizaje. La presi6n de ésta lleva al niño a -

responder sus preguntas y a investigar, cap

tando mucha de la inf orrnaci6n a trav€s de sus 
sentidos. 

Esta aproximaci6n no autoritaria ayuda a que el 

niño exprese sus sentimientos más profundos. 

En este programa todas las teor!as·son considera 

das y utilizadas s6lo si son apropiadas para la 

situaci6n y es el maestro el que debe juzgar acer 

ca de su aplicaci6n. 

Una máxima para la educación abierta es que el ni 

ño refleje sus intereses, necesidades y su derecho 

a ordenar su propio aprendizaje. Es por ello que 

la manera de trabajar del niño, es decir, la cali 

dad de su autocontrol y responsabilidad se consi

dera más relevante para el desarrollo educativo 

que el nivel de logro académico que pueda alean-

zar. 

Los niños van a la escuela para aprender habili

dades comúnmente aceptadas que tengan un fin prác• 

~' a poder vivir en comunidad, planeando y to

mando decisiones en equipo y a explorar su mundo. 

El carácter general de la escuela debe ser enton 

ces positivo, en donde el hacer bien las cosas 

sea tomado como una norma y el fracaso una exceE 
ción. En este mismo orden de iqeas se considera 

que los niños necesitan actitudes de aprobaci6n 

constantes por parte del personal de la escuela. 

Debido a ésto, las clases en la educación 

abierta, ofrecen un clima favorable y una gran 

flexibilidad con respecto a la dis osici6n para 



el aprendizaje. A los niños se les permite obt~ 

ner aprendizajes más avanzados si as! lo desean 

y no se les obliga a participar en la instruc-

ci6n formal. 

El aprendizaje en un ambiente de clase abie~ 

ta, enfatiza los aspectos psicomotor, cognosci

tivo y afectivo a través de materiales sensoria 

les y concretos, valora el pensamiento inducti

vo y el desarrollo de estrategias para la solu

ción de problemas, teniendo ésto implicaciones 

en la selección y uso de los materiales. 

En esta aproximación se alienta al niño para 

que desarrolle sus intereses frente a un rango 

de temas tan amplio como sea posible, el cual 

se sigue de una manera organizada a través de 

su vida en la escuela. 

t·v .. 

Se considera también que todos los tópicos 

p~eden ser clarificados en la escuela. Una vez 

que el interés y el conocimiento del niño se 

han desprendido de la experiencia directa, lo-

g~ándose con ésto una verdadera comprensión de 

su nuevo conocimiento. Por ejemplo, el inicio 

de un tema en clase se dará a partir de una vi

sita, de un objeto traido a la escuela por el 

niño, de un cuento o un poema leido por el maes 

tro. 

Vemos entonces que este método toma en cuen 

ta tanto a la materia en cuestión como a la na 

turaleza del niño y puesto que el aprendizaje 

debe estar relacionado con las necesidades in

dividuales, sus programas están basados en ca

da niño en particular; el aprendizaje es más 

efectivo si se empieza a partir del nivel en 

que éste se encuentra, tomando en cuenta sus 

habilidades actuales. 

Todo ésto no significa que se deje al niño 

actuar enteramente por su propia cuenta, en la 

educación abierta sf existen reglas pero sólo 

para prevenir el caos. Al dominar una atmósfe

ra de trabajo en el salón de clases, los maes

tros generalmente insisten en que el niño es-

criba o diga lo que ha hecho. Esto se conside

ra como un sistema de responsabilidad, una re

gla para que el niño asuma su aprendizaje y p~ 

se de las experiencias concretas a la descrip

ción. 

En Inglaterra, esta aproximaci6n se lleva a 

cabo en escuelas infantiles que en nuestro sis 

tema educativo equivale a jardin de niños y 

primaria. Estas escuelas comprenden niños de 5 

a 7 u 8 años y algunas otras hasta los 11 años. 

Constan de no más de 320 alumnos y el personal 

ha demostrado que trabajan bien aún en clases 



numerosas. 

En este sistema se les pide a los padres que 

lleven a sus hijos antes de que entren a esta 

escuela, con el fin de que se familiaricen con 

las personas y objetos, para lo cual se elabora 

una guta de actividades que consta de 12 sesio

nes, en donde los padres participan en el proc~ 

so de enseñanza-aprendizaje. 

2. La Escuela y la comunidad. 

La educación abierta parte del conocimiento 

de las necesidades de su comunidad y su prop6s! 

to es servirla, de ahí la necesidad de involu-

crar a los padres. Las asociaciones entre ellos 

y los maestros son organismos en el desarrollo 

de la comunidad que protestan, cambian y reorg~ 

nizan. Los maestros se comunican con los padres 

por medio de cartas y noticias, escritas de una 

manera impersonal que describen las actividades 

que se han realizado tanto dentro como fuera de 

la escuela. En tal clima, la escuela se vuelve 

un centro de recurso de aprendizaje, donde es 

interesante la búsqueda de nuevas áreas del co

nocimiento, un lugar en donde se desarrolla la 

personalidad de cada niño y donde se aceptan 

aquellos con problemas que les impiden adaptar

se a otras instituciones más formales. 

3. Principios de instrucción y aprendizaje. 

3.1 El papel del juego 

El juego ~s el principal medio de aprend! 

zaje para los niños, a través de él descubren 

y exploran su mundo, además les ayuda a rela

cionar su vida interna. 

Al jugar el niño profundiza sus conceptos 

acerca del ambiente que lo rodea, desarrolla 

conceptos de relaciones causales, el poder p~ 

ra discriminar, escoger y hacer juicios. Apre~ 

de, si bien a un nivel básico a planear, for

mular, analizar a implementar ideas y a desa

rrollar su imaginación. Además, cuando juega 

se concentra lo que le ayudará posteriormente 

a obtener otro tipo de aprendizaje. 

3.2 Puntos de crecimiento. 

El día integrado es uno de los puntos de 

crecimiento más significativos desarrollados 

por esta aproximaci6n. Aquí la organizaci6n 

de las actividades en salones de clase se ba

sa en los centros de interés, que no siguen 

una lección preestablecida con límite de tie~ 

po. Cada uno de ellos se refiere a distintas 

áreas del conocimiento, as! tenemos uno para 



ciencias y matemáticas, otro para las artes, -

un tercero para la lectura y artes del lenguaje 

y el último para cualquier actividad propuesta. 

La regla de este día es la diversidad en el 

contenido, la estructura y los agrupamientos 

espontáneos de los niños que surjan en los sa~ 

lones de clase. El maestro enseña a un grupo -

de niños mientras que los otros están sentados 

trabaiando y ellos a su vez aprenden y enseñan 

a otros. 

En el curriculum inteqrado, los niños y los 

maestros parten de un tema abierto y los niños 

pasan el dfa realizando actividades que han e! 

cogido en torno a éste. Elaboran relatos con 

sus experiencias y se leen €stos entre sí, ex

presan sus observaciones a trav€s de pinturas 

y movimientos, logr~ndose con ésto que la pro

pia expresi6n sea una vía de integración. 

El aprendizaje es independiente de las li

mitaciones del tiempo ya que quizá algunos n~ 

ños necesiten mas tiempo que otros para real~ 

zar las actividades. A cada niño se le otorga 

la oportunidad de desarrollar sus talentos y 

preferencias, pero tambi~n necesita ajustarse 

a las áreas básicas del conocimiento. 

En la lecto-escritura se introducen coordina~ 

damente la lectura y escritura en todas las -

actividades de aprendizaje. Un punto importan

te es la actitud paciente y permisiva del mae~ 

tro: si un niño no aprende a leer enseguida, -

rara vez es objeto de preocupaci6n. Esta acti

tud relajada junto con las aproximaciones in -

formales para que el niño aprenda a leer, son 

vistas como una contribuci6n a la baja incide~ 

cia de niños que no leen en este programa. 

El agrupamiento vertical o familiar es el -

punto de crecimiento que consiste en formar -
grupos de 30 niños de 5 a 7 u 8 años y de 9 a 

11 años. Cada niño transcurre su ciclo escolar 

con 1 6 2 maestros que trabajan juntos compar

tiendo la responsabilidad de dos clases. 

Tal agrupamiento enfatiza la individualidad 

y elimina la gran cantidad de tiempo que los -

niños necesitan cada año para familiarizarse 

con los nuevos maestros y compañeros de clases 

sucesivas. De esta forma, en el maestro irá -

creciendo el conocimiento de las necesidades 

de cada niño, sus estilos de aprendizaje y -

sus padres en un período de 2 ó 3 años. 

Una de las ventajas de este agrupamiento es 

que los niños pequeños aprenden de los niños 



grandes, muchos de los cuales asumen el papel 

de "j6venes maestros". 

Entre sus ventajas se encuentran la posibi

lidad de que los niños sean expuestos por un 

largo período de tiempo a las mismas inconsis

tencias de un maestro dado, a la dorninaci6n de 

los niños mayores de la clase sobre los peque

ños y a un contacto limitado con los adultos. 

3.3 Evaluaci6n del niño. 

Se basa en que: l. La mayor medida del tra

bajo de un niño es el trabajo mismo y 2. Es ne

cesario observar los efectos acumulativos de lij 

la experiencia durante largos períodos de tiem

po antes de que la evaluaci6n del progreso del. 

niño sea relevante. 

Los maestros registran el progreso de los ni 

ños tanto en el campo académico corno en el so-

cial. Para el registro de su trabajo o de cada 

año escolar, archivan de cada niño una hoja de 

trabajo para cada área del conocimiento que dará 

una indicación significativa de su crecimiento 

académico. 

En algunos casos se agregan otras fuentes de 

inforrnaci6n que en otros sistemas se dejan comú~ 

mente de lado, por ejemplo, los problemas fami-

liares o los accidentes pueden ser razones suf i-

cientes para que el niño rn~s equi¡ibrado fraca 

se al realizar lo que se espera de él, en este 

caso se agrega una nota al registro. 

Otro aspecto que se torna en cuenta son las 

pruebas de coeficiente intelectual. 

Al final de su estancia en la es~uela, los 

niños hacen un libro con sus trabajos y lo 

conservan corno un registro de su vida. 

Visto desde esta perspectiva, la evaluaci6n 

es una manera de obtener datos para los prop6-

sitos de la planeaci6n y no una manera de rne-

dir los logros de los niños. 

4. El papel del maestro. 

consiste en propiciar, alentar y guiar el 

aprendizaje de los alumnos. La practica en las 

escuelas de educaci6n abierta está "centrada 

en el alumno", por lo que se espera que el ni

ño desarrolle cualidades como la confianza en 

sí mismo, la independencia, la responsabilidad 

y el trato social. Para lograr ~sto el maestro 

los ayuda a que estén conscientes de sus habi

lidades y fallas, a pensar, a tomar decisiones 

y a actuar en base a ellas. 

En su entrenamiento se incluye la habilidad 

para planear y organizar los centros de inte-

rés. En base a las conversaciones con los niños, 



se da cuenta de sus intereses, experiencias y 

su disposici6n para trabajar, lo que lo lleva 

a guiar su aprendizaje. 

Provee una subestructura útil para los ni-

ños a su cargo con planes y objetivos flexi~-~

bles, determinando qué aspectos de trabajo pue 

den efectuar libremente, cuáles son preescri-

tos y en qué áreas de trabajo pueden desarro-

llar sus talentos individuales, 

El maestro ha de ser sensible a las necesi

dades e intereses de todos los niños y proveer 

se de la libertad de estar todo el tiempo que 

necesite con cada uno, a fin de nutrir el am-

plio rango de diferencias individuales que son 

típicas de cualquier salón de clases. 

Su tarea consiste en idear situaciones a 

partir de las cuales el niño hace preguntas, 

investiga y lo busca para que lo ayude a solu

cionar sus dudas. En muchos casos, es el niño 

el que inicia el proceso y el maestro toma, d! 

rige y moldea el acontecimiento; juntos comen

tan el terna y discuten las formas de desarro-

llar y ampliar el.estudio. 

Esta aproximaci6n requiere mucha f lexibili

dad por parte del maestro, puesto que los alu~ 

nos pueden resolver un problema de diferentes 

maneras. Puede trabajar con un niño o un grupo 

de niños, y estar a su mismo nivel físico sen

tado en una silla o en el piso para poder as! 

sugerir, estimular y conocer lo que el niño es 

capaz de hacer desde una posici6n de igual a 

igual. Es su responsabilidad ayudarlo a descu

brir, reconocer y manejar sus sentimientos. 

4.1 Evaluaci6n del docente. 

En este sistema, se delega al maestro la li 

bertad y la responsabilidad de desarrollar el 

currículum y su habilidad es indispensable pa

ra el éxito del mismo. Dado que todo el peso 

se centra en el maestro, se han creado medidas 

para evitar una enseñanza incompetente, entre 

las que se encuentran: 1) el hecho de que las 

autoridades se organicen de tal manera que to

dos en combinaci6n tengan la funci6n de inspec

tores de la escuela y de los salones de clase, 

2) el amplio intercambio de ideas de enseñanza 

a través de las visitas de los maestros a las 

otras clases para evaluar comparativamente las 

prácticas y 3) los procedimientos formales pa

ra el mejoramiento de la escuela y el currícu

lum. 

Es tarea del director que todo ésto se lle

ve a cabo, por lo tanto es importante la comu

nicación diaria de los miembros administrati-- ~ 
\D 



vos de la escuela. 

5. Ambiente escolar. 

5.1 Escenario. 

Las escuelas de este sistema cuentan con 

un espacio donde se llevan a cabo los traba 

jos manuales como la pintura y la cerámica, 

un lugar para hacer trabajos de investiga-

ci6n, áreas de silencio. relativo para dis

cutir con el maestro o compañeros los traba 

jos individuales, lugares para las activid~ 

des con música, representaciones teatrales, 

un área de completo silencio para grabar, 

otra para que los niños en grupo, se sien-

ten en forma circular con el fin de leerles 

e instruirlos formalmente. Un área obscura 

para películas y filminas, un área para 

guardar el material, otra para juegos y dan 

za y un espacio a desnivel para otras acti

vidades. Areas externas para utilizarlas co 

mo una extensi6n del sal6n de clases, 

una enfermería, un sal6n para la comunidad, 

una secretaría y las facilidades necesarias 

para el personal auxiliar. En todas estas 

áreas hay muebles desmontables, cojines pa

ra trabajar en el suelo y closets para gua~ 

dar los materiales. 

Ninguna escuela tiene el mismo diseño ni 

las mismas facilidades, pero la construcci6n a~ 

biental debe procurar la comunicaci6n entre los 

maestros, el maestro y el niño y los niños en-

tre s1. 

5.2 Material de instrucci6n. 

Los materiales que se emplean no son ni ca-

ros, ni preparados.para un prop6sito especifico 

sino que sirven para diversos fines. 

La responsabilidad del maestro es ver que 

los materiales se empleen de manera constructi

va en diferentes tiempos y en diferentes nive-

les, dependiendo de las intenciones de los ni-

ños y de sus percepciones de las propiedades de 

tales materiales. 

Se utilizan además libros, versos grabados, 

el radio, la televisi6n, películas y transpare~ 

cias. Algunas clases se apoyan también en mate

riales de aprendizaje programados y otros supl~ 

mentes. 

6. El movimiento de Educaci6n Abierta en los 

Estados Unidos. 

En algunas escuelas de Estados Unidos se ha 

implementado la educaci6n abierta con ciertas 

diferencias. En donde mayor entusiasmo ha des-

pertado este método es en el estado de Carolina 

del Norte, sus escuelas además de basarse en la 



filosofía de la educación abierta, emplean el 
uso de contratos y a ellos asisten niños de 5 

a 8 años. 

6
1
• l El contrato lo planean juntos el maestro 

y el alumno, incluye objetivos conductua

les de aprendizaje que explican al niño 

lo que va a aprender y las respuestas que 

debe dar en cada actividad para demostrar 

que ha aprendido. Señala también las con

diciones necesarias para que se cumplan 

las actividades, las alternativas de cada 

una de ellas, los recursos con los que se 

cuenta y los métodos de evaluación. 

El contrato le da la oportunidad al niño 

de aprender de manera independiente a tra 

vés de una gran variedad de recursos como: 

cassettes, libros, películas, fotografías 

y juegos que le permiten reunir la infor

mación requerida. Asimismo niño y maestro 

se ponen de acuerdo acerca de la cantidad 

y calidad de trabajo que debe ser comple

tado en cierto tiempo. 

Existen dos tipos de contrato: el general 

y el individual. En el general, el maes-

tro propone una serie de actividades y 

los niños escogen las que más les intere

sen, y en el individual se organizan para 

( 

cada uno experiencias de aprendizaje de 

acuerdo a sus intereses, para lo cual el 

maestro tiene que considerar en el niño 

su madurez, independencia, habilidades, 

grado de atención, sus fuentes de rnotiv~ 

ci6n, tipo de actividades que prefiere y 

sus mejores canales perceptuales. 

6.2 Centros de interés. 

En estas escuelas constituyen el núcleo 

del aprendizaje de los niños que asisten a 

ellas y se dividen en las siguientes áreas: 

bloques de madera, .artes del lenguaje, be

llas artes, estudios sociales, investiga-

ción de ciencias y matemáticas, dramatiza

ciones, juegos con agua y arena, trabajos 

con madera y juegos al aire l~bre. Cada 

uno de ellos se organiza tornando en cuenta 

los recursos del medio ambiente, los mate

riales, los objetivos y las actividades su 

geridas. 

Algunos de los objetivos del centro de blo 

ques de madera son: 

l. Trabajar por diversi6n. 

2. Aprender a formar ideas y a trabajar en 

grupos. 

3. Ser capaz de expresarse de manera no 

verbal. 



Las actividades que se sugieren para este cen 

tro de interés son: 

l. Recorrer las calles cercanas a la escuela 

y después usar los bloques de madera para 

hacer un modelo de lo que se vi6. 

2. Crear un centro nuevo usando el ingenio de 

los niños al trabajar con los bloques, co

mo tiendas, oficinas de correos, etc. 

En el Centro de las artes del lenguaje algu~

nos objetivos que se toman en cuenta son: 

l. Leer a otros y a si mismo. 

2. Elaborar libros utilizando sus propias pa

labras, ideas e ilustraciones. . 
3. Comunicar sus experiencias a través de la 

escritura. 

Dentro de las actividades sugeridas se encuen 
tran: 

l. El niño le dicta al maestro un cuento que 

él ha creado a partir de una experiencia y 

después el maestro se los lee a los niños. 

2. Distribuir a los niños dentro o fuera de 

la clase para alentarlos a comunicarse por 

medio de la escritura. 

3. Dar al niño tarjetas que contengan algunas 

6rdenes, por ejemplo: "Escoge un cuento de 

tu libro favorito y leéselo a tu amigo" o 

"graba tu lectura y esc6chala mientras lees 

en silencio''. 

Algunos objetivos que se contemplan en el 

Centro de las bellas artes son: 

l. Trabajar con una gran variedad de materia-

les de diferentes colores, formas y textu-

ras con el objeto de que el niño reciba es

timulaci6n sensorial a través del contacto 

con ellos. 

2. Usar la expresi6n visual como medio de comu 

nicaci6n. 

3. Expresar sentimientos y emociones pintando, 

construyendo con arcilla, cortando, etc. 

4. ·Usar la m6sica como medio de expresi6n cor

poral, cantando, tocando instrumentos o com 

poniendo canciones. 

Las actividades que se sugieren son: 

l. Experimentar y explorar con los colores, 

usando charolas para hacer mezclas que-con

tengan los colores primarios. 

2. Pintarse títeres en los dedos de las manos 

o pies para hacer una representaci6n tea- -

tral. 



3. Recortar de revistas y peri6dicos fotogra-

f!as y hacer un collage con ellos. 

4. Llenar varias botellas con diferentes canti 

dades de agua para que el niño experimente 

con ellas los diferentes tonos. 

Algunos objetivos del Centro de los juegos 

de representación son: 

l. Imitar personajes de historias y películas. 

2. Representar sentimientos y emociones en un 

escenario. 

3. Tener relación con otros niños dentro de 

una situaci6n informal y permisiva. 

Las actividades que se proponen son: 

l. Tratar de cambiar continuamente l~s objetos 

que forman el escenario, para que los niños 

puedan representar diferentes obras. 

2. Construir diversos centros con ayuda de di

ferentes materiales, por ejemplo, con una 

caja grande se puede representar una of ici

na, una tienda, etc. 

Entre los objetivos del Centro de investi

gaci6n de ciencias y matem~ticas se encuentra: 

l. Descubrir conceptos matemáticos y científi

cos a través de la exploración y la experi

mentaci6n. 

2. Usar una gran variedad de materiales para 

pesar y medir. 

3. Emplear el método científico para la solu-

ci6n de problemas. 

Algunas actividades que se sugieren son: 

l. Usar una balanza para comparar pesos de va

rios objetos y que los niños anoten los re

sultados. 

2. Sugerir al niño que realice experimentos y 

que dibuje lo que hizo. 

3. Escribir en el suelo números formando una 

línea y que los niños caminen sobre ella. 

Algunos objetivos del Centro de movimien

to son: 

l. Explorar y descubrir sus habilidades moto--

ras. 

2. Relacionar su cuerpo con el espacio que lo 

rodea. 

3. Desarrollar la motricidad fina y gruesa. 

Algunas de las actividades para lograr es 

tos objetivos son: 

l. Caminar rápidamente por el sal6n de clases 

sin tocar a los otros niños y cambiar de di 

recci6n cada vez que oigan la señal del taro ~ 
~ 
~ 



bor. 

2. Brincar en un pie. 

3. Caminar hacia adelante en zig zag. 

En el Centro de juegos con agua y arena, 

algunos objetivos se toman en cuenta son; 

l. Clasificar los materiales que flotan en un 

grupo y los que no flotan en otro. 

2. Estimular la motricidad gruesa mientras 

construye, escarva y trabaja con la arena. 

3. Descubrir el peso del agua introduciendo di 
ferentes materiales en ~sta. 

Las actividades propuestas para este cen
tro son: 

l. Coleccionar objetos, clasificarlos de acuer 

do a los que flotan y se hunden y ponerlos 
en diferentes cajas. 

2. Sugerir al niño actividades en donde pueda 

encontrar alguna relaci6n entre el volumen 

de. agua y los objetos que en ella se sumer
gen. 

3. Utilizar el sentido del tacto para el apre~ 

dizaje de letras, números y figuras y tra-
zarlos en la arena. 

Algunos de los objetivos del Centro de tra-

bajo con madera que se contemplan son: 

l. Desarrollar la coordinaci6n ojo-mano me- -, . 

diante la manipulaci6n de herramientas. 

2. Utilizar la construcci6n con madera como un 
medio de expresi6n creativa. 

3. Descubrir relaciones de·cantidad, de igual

dad y diferencia, a partir del trabajo con 

madera u otros materiales. 

Las actividades son: 

l. Invitar a un carpintero de la localidad pa

ra que enseñe a los niños a manejar las he

rramientas y a medir las proporciones co- -

rrectas de la madera para construir un obj~ 
to. 

2. Tener un tronco para que los niños lo em- -

pleen como mesa de trabajo. 

Entre los objetivos del Centro de los juegos 

al aire libre se encuentran los siguientes: 

l. Utilizar el patio de juegos para desarrollar 

destrezas físicas, coordinaci6n motora, ju~ 

gos de representaci6n, actividades creativas 
y habilidades sociales. 

Las actividades propuestas son: 

l. Organizar carreras de obst~culos. 



2. Colgar un lazo en un árbol para que los ni 

ños trepen por él. 

3. Organizar juegos dirigidos. 

6~3 La Evaluaci6n. 

Se lleva a cabo de manera individual y los 

niños ayudan a planear y evaluar su propio 

aprendizaje. Esto le permite al maestro ver si 

el niño ya puede comprender otro concepto más 

dificil y al niño, darse cuenta de sus errores. 

Para evaluar a los alumnos, es necesario 

tomar en cuenta tanto los medios como los ins

trumentos que sirven para observar sus progre

sos. Las cosas que el niño hace, dan al maes-

tro una idea del aprendizaje que ~ste va alca!_! 

zando. A trav~s de la observaci6n de las acti
vidades y del escuchar a los niños hablar en-

tre s!, el maestro tendrá bases para planear 

el trabajo con ellos. 

Puesto que en un sal6n de clases son mu- -

chas las actividades que se realizan simultá-

neamente, el maestro debe tener un registro de 

ellas que tengan un prop6sito determinado de 

aprendizaje. Este registro contiene las espec! 

ficaciones de tiempo de las tareas, las dife-

rentes actividades en las que participa el ni

ño, la calidad de su participaci6n y las reco-

mendaciones del maestro para que éste efec

t~e otras tareas. Además, el maestro debe 

identificar las áreas en donde el niño nece 

site ayuda. 

Los registros pueden ser usados por 

los niños para que planee las actividades 

que quiere o necesita desarrollar durante 

el día. 

Los padres juegan un papel muy importa~ 

te en la evaluaci6n de cada niño, desde el 

comienzo del año escolar. La informaci6n 

que se tenga de las primeras experiencias 

de lenguaje, intereses del niño, conducta y 

actitudes dentro de su hogar son esenciales 

para el maestro pues afecta la ex-periencia 

escolar del niño. 
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GLOSARIO. 

l. Agrupamiento vertical o familiar. Consiste en formar grupos de 

nifios de 5 a 7 u 8 afios y de 9 a 11 ~fios, donde cada uno pasa 

todo su ciclo escolar en la escuela con uno o dos maestros que 

trabajan juntos compartiendo la responsabilidad de dos grupos. 

··2. Centros de interés. Constituyen el núcleo del aprendizaje y se 

dividen en diferentes áreas: ciencias y matemáticas; artes; 

lectura y artes del lenguaje y cualquier actividad propuesta. 

3. Contrato. Consiste en un convenio que planean el nifio y el mae~ 

tro, donde el maestro explica al nifio las actividades que va a 

realizar y éste las acepta. 

4. Día integrado. La organizaci6n de las actividades durante un 

·día se hace en base a los centros de interés. Se parte de un 

tema abierto y los nifios realizan durante el día actividades 

relacionadas con éste. 

5. Juego. Es el principal medio de aprendizaje, ya que cuando los 

nifios juegan, descubren, exploran su cuerpo y el ambiente que 

los rodea. 

6. 'Puntos de crecimiento. Son estrategias del programa que libre

mente elige y elabora cada maestro, constituyen una alternati-
• 

va creativa y distinta al método tradicional. Ellos son el día 

integrado y el agrupamiento vertical o familiar. 

7. Registro. El maestro archiva de cada nifio uno de los trabajos 

que haya elaborado para cada área del conocimiento y hace la 

evaluaci6n de afio escolar a partir de ellos. 



CUESTIONARIO DE EVALUACION 

Conteste lo siguiente: 

l. Mencione los elementos claves de la tradición 

revolucionaria del si·stema educativo inglés. 

2. Haga un cuadro sinóptico que contenga los pu~ 

tos principales del currículum. 

3. Enuncie los distintos centros de interés en -

que se organiza un día integrado, 

4. ¿El método de Educación Abierta toma en cuen~ 

ta las diferencias individuales? 

5. ¿En qué consiste la participación de los p~ -

dres en la escuela abierta? 

6. ¿Un niño con problemas de aprendizaje es aceE 

tado en este tipo de escuelas? 

Elija la opción que mejor complete los siguien~ 

tes enunciados: 

7. La educaci6n abierta es: 

a) una aproximación pedagógica cooperativa, 

b) una aproximación basada en el principio de 

libertad, 

c) una aproximación humanística y personaliz~ 

da, 

d) una aproximación enfocada en las destrezas 

intelectuales. 

s. La educaci6n abierta está basada en las ideas 

de: 

a) John Dewey, Ovide Decroly, Jean Piaget. 

b) Adolfo Ferriere, Mar!a Montessori, Roger 

Cousinet, 

c) Harold Rugg, John Dewey, George Counts, 

d) George Counts, Roger Cousinet, Ovide Decro 

ly. 

Conteste Verdadero (V) o Falso (F): 

9, El escenario en esta aproximación se divide 

en áreas con el fin de facilitar el trabajo y 

la comunicaci6n entre niños y maestros. ) 

10. Todos los materiales deben ser elaborados por 

el maestro y éstos deben servir para varios 

fines. 

11. La evaluación en este programa toma en cuenta 

el trabajo de los niños y su objetivo es obte 

ner datos para la planeación. -12. En el juego los niños relacionan su vida in -

terna con el medio ambiente. -) 

13. Coloque en la columna de la derecha el número 

correspondiente al de la columna de la izquieE 

da: 



1. Agrupamien
to vertical 
o familiar. 

2. D!a integr~ 
do, 

(. ) Los salones de clase se or":' 
ganizan en centros de inte~ 
r~s. 

( ) Uno o dos maestros trabajan 
juntos compartiendo la res~ 
ponsabilidad de 2 clases. 

(. A los niños se les ensefia a 
trav~s de un tema abierto, 

Los niños pasan su vida en 
la escuela con uno o dos -
maestros, 

( ) En una clase se pueden dar 
al mismo tiempo diversas ac 
tiv:i.dades, 

14, Mencione tres aspectos del rol del maestro -

que se cumplen en el siguiente ejemplo : 

"Pedro, yo veo que quieres ir al área 
de bloques. ¿Qué vas a usar all!? ¿Me podrías 
traer algo de lo que podr1as usar allt? Vamos 
a ver juntos lo que podr1as encontrar para 
trabajar. Ya veo que encontraste los bloques 
grandes y los chiquitos ¿Con éso vas a traba
jar hoy? 

15. ¿Cuál es la diferencia entre la evaluaci6n 
del sistema inglés y el sistema americano? 

16. En base a los aspectos que contiene un con 
trato, elabora un ejemplo de éste. 



VERIFICACION DEL CUESTIONARIO DE EVALUACION. 

l. 1) Dar libertad al personal de la escuela para 
determinar lo que debe comprender el currí
culum; 2) La influencia de la teoría cognos 
citiva de Piaget; 3) El cambio de un evalua 
dor de la instrucción al de consultor. -

2. Abierta 

3. Ciencias y matemáticas, artes, lectura y artes 
del lenguaje y otra para actividades propues-
tas. 

4. Si, el aprendizaje está basado en cada niño en 
particular, torna en cuenta el nivel en que se 
encuentra y sus habilidades. 

5. La relación con los padres es muy estrecha. Se 
les pide que asistan con sus hijos a la escue
la y que realicen actividades con ellos antes 
de entrar propiamente a ella. También los rnaes 
tros intercambian con ellos cartas y noticias
que hablan de las actividades que se desarro-
llan dentro y fuera de la escuela. 

~. Sí,por qu~ en ellas se busca desarrollar la 
personalidad de cada niño, además de que se 
les permite avanzar a su propio ritmo. 

7. c) 

8. e) 

9. V 

10. F 

11. V 

12. V 

13. (2) 

14. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

a) El maestro debe ajustar sus planes a 
las respuestas del niño. b) Debe ser sen
sible para captar las necesidades.e inte
reses de los niños y estar el tiempo que 
necesite con cada uno, c) Utiliza la cu-
riosidad natural del niño para que en él 
se dé el aprendizaje por descubrimiento, 
a través de materiales y situaciones ade
cuadas. 



15. En el sistema ingl~s la evaluaci6n se lle
va a cabo a partir del registro del traba
jo de los niños de cada año escolar, para 
lo cual se archiva una hoja de trabajo de 
cada ~rea del conocimiento y de cada niño. 
En el sistema americano el maestro lleva 
un registro que contiene las especificacio 
nes de tiempo de las tareas, las activida= 
des en las que el niño puede participar y 
la calidad de esta intervenci6n. 

16. Abierta. 
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CAPITULO 4 

EDUCACION BASICA 

.. , . 
! i ,. . 



r TEMA 4. EDUCACION PRIMARIA 

'l'EMA 4. 1 . LA ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA 

Después del estudio de está· sec~Í..óri. ··el .. lector será capaz de: 

Contrastar diferentes métodos de lectura (C.T. 2.20) 

Conocer los alcances y limitaciones de unos y otros (C.~. 2.24) 
Extrapolar lo aprendido aquí para analizar el método que sugiere la SEP 
(C.T. 2.20) 

Actividades para el alumno: 

1.- Lea con todo cuidado el material que se le presenta y formúlese preguntas 
a medida que lo haga. 

2.- Elabore, para que le quede claro, dos diagramas de flujo: uno para el método 
fonético y otro para el global. 

3.- Consulte la red semántica que aparece al final del tema donde se sintetizan 
todas las ideas principales. 

4.- Analice el material para lecto-escritura que proponen los programas de estudio 
ele la Educación Primaria (SEP), más el Auxiliar del Maestro y con base en los da
tos proporcionados hasta aquí: 

a) Identifique que métodos de lectura se emplean. 
b) Determine si el método empleado es el mejor de acuerdo a las ventajas y desven

tajas aquí señaladas. 



SINTETICO 

PROP1 

LA LETRA, UNIDAD BÁSICA 
DEL LENGUAJE, ES EL PUNTO 
DE PARTIDA PARA LA LECTURA, 

PROP = PROPIEDAD 

TCUP = TIENE COMO 
UNA PARTE 

C ª CRITICA 

V = VENTAJA 

R E D S E M A N T 1 C A 

METODOS DE LECTURA 

~ 

PROP. 

COMBINACIÓN 
DE MéTODOS 

D = DESVENTAJA 

PROP, , 

SE ENSE~A A LEER A 
PARTIR DE LAS IDEAS 
Y LOS SIGNIFICADOS 



TCUP 

PARTE DE 
LAS LETRAS 

PARTE Cél SONIDO 
DE LA LETRA 

V 

EL CONOCIMIENTO DE UN 
SONIDO SE GENERALIZA 
EN DIFERENTES PALABRAS 

·S INT~T 1 CO 

TtuP 

foN~TICO 

PRÓP. 

PARlE DE LAS 
SIL~llAS 

D 

No SE PUEDE REALIZAR 
EL TRABAJO DE SINTE
SIS, PORQUE SE PROCE
DE POR DISOCIACIÓN 

DIALOGO o 
DIALOGISTICO 

PALABRAS 
GENERADOR1'S 

PROP1 

PROP1 

DEL DIÁLOGO SE LLEGA A 
LAS LETRAS PARA REU
NIRLAS EN PALABRAS 

LA PALABRA ESUN RE
CURSO DIDÁCTICO DE DONDE 
SE OBTIENEN SILABAS V 
LETRAS, 

DIFICULTAD PARA EN
CONTRAR LA CORRESPON
DENCIA ENTRE EL LENGUA
JE HABLADO Y EL ESCRITO 



TCUP ?.N/1L 1T1 CO 
tJATURAL ._--------·-----------

PRO/ :~~~;;¡co TtUPl 
-----TCUP -----. 

RECORTA EN PALABRAS, PROP 
1 SILABAS Y LETRAS 

LA FRASE U ORAC 1 ÓN SE ¡ 
PARTE DE LA PALABRA, 
FRASE O CUENTO Y EL 
MAESTRO DIRIGE EL 
ANALI S 1 s 

GLOBAL 

PROP· l 
PARTE DE LA PALABRA 
FRASE O CUENTO Y EL 

TCUP 

1CONOGRÁF1 CO 

DE, ESTAMPAS SE Df. 
RIVAN FRASES, PALABRAS, 
SILABAS O LETRAS 

ÜRAC IONAL 

PRO~ 
lAs ORACIONES SE DI
V IDEtl EN S ! LADAS O 
LETRAS 

FAVORECE LA EVOLUCIÓN 
DEL SINCRETISMO PER• 
CEPT IVO, 

NlflO LLEGA AL ANALISIS C .6-----------:--:--:-----:-:-'--= :::::::----:---:------.'.'__ ____ _..EL ME CAN 1 SMO PS 1 COLÓG ICO 
V 

ENSEÑA A LEER CON ENUN
CIADOS CON SIGNIFICADO 

ENSEflA LA LECTURA Y 
LA ESCRITURA AL MIS
MO TIEMPO 

FAVORECE LA ORTOGRAF(A 

Los NIPOS RECONOCEN LAS 
IDEAS COMO TOTALIDA
DES Y GRADUALMENTE PER
C l BEN LOS DETALLES 

EJERCITA LA MEMORIA 
VISUAL DE LAS PALABRAS 

1 

, lA ADIVINACIÓN DESEN-

~77Il ?SLEXIA 

Los NIÑOS ADIVINAN LAS 
PALABRAS EN UN CONTEXTO 

/v/ 
FAVORECE LA COMPREN
SIÓN DE LA LECTURA. 

CONDUCE AL ANÁLISIS 

No AYUDA A INCREMEN
TAR EL VOCABULARIO 

~\\ \ 
EXTINGUE EL INTERÉS AL 
EXPONER UN LENGUAJE 
S IMPLl FI CADO 

. \e\ 
~lAYOR ATENCIÓN HACIA 
LA CAPTACIÓN DEL SIG
NIFICADO Y POCA AL 
RECONOCIMIENTO DE LA 
PALABRA 

~ 
REDUCE EL PROBLEMA 
DE APRENDIZAJE DE LA 
LECTURA A UN PROCESO 
DE ESTIMULO:VISIÓN + 

RESPUESTA~ LECTURA 

....... DE LA PERSONA OUE ce-
-,. M 1 ENZA A LEER S 1 EMPRE 

SE BASA EN LA ADIVINACION 

No ES UN M~TODO NATU
RAL DE LECTURA PUESTO 
QUE PARA APRENDER A 
LEER SE NECESITA DEL 
EJERCICIO 

EL N 1 ÑO NO T 1 ENE LA 
CAPACIDAD DE C.LO
BALIZAR COMO SE PEN
SABA 

LA FUNCIÓN DE SINCRETISMO 
QUE PROPONE DESAPARECE 
CUANDO EL NlfO COMIENZA 
A LEER, 



De acuerdo a diversos autores los métodos 

de lectura se clasifican en dos grandes 

grupos: SINTETICOS YANALITICOS. 

Braslavsky (1962) (1) los determina como: 

métodos de Marcha Sintética y métodos de 
Marcha Analítica. 

Entre los métodos de ManQha s¡ntét¡Qa in
cluye: 

1. El Al6abéti.Qo, de 1~ letra, literal o 
grafemático, que parte de los signos sim

ples, letras o grafemas. 

2. El 6onétiQo, que parte de los sonidos 

simples o fonemas y a veces del sonido más 

complejo de la sílaba. 

Entre los métodos de Ma4Qha Anallt,f.Qa están: 

1. El Global AnalltiQo, que parte de signos 
complejos como: la palabra, la frase o el 

cuento y el maestro dirige el análisis. 

2. El Global, que parte también de la 
palabra, la frase o el cuento, pero en 
este caso, es el niño quien debe llegar 

espontáneamente al análisis. 

Para Acosta (1975) (2) los métodos de 

lectura se clasifican en: 

1. Fonético, que parte del sonido de 

las letras o de las sílabas. 

2; s¡l4bico, al igual que el anterior 

parte de las letras o de las sílabas. 

3. ~alao~a~ gene~ado~a~ o no~m~te~, 
en donde la palabra se convierte en un 

recurso didáctico, ya que el fin es 
que se obtengan de ésta series silábi

cas o letras, por lo tanto, este méto
do se confunde con los anteriores. 

4. Natu4al, en el que se presenta una 
frase u oración y se recorta en pala

~ 

bras y sílabas, iriclu~ive hasta llegar 



a la letra algunas veces. 

S. Ecléctico, que consiste en una 
revoltura de métodos. 

6. I11conog1Lá6ico, prese'n.ta;:,~stampas a 
• '.' e - ,··~;.> "• •-• • 

los alumnos de donde pue'deííJderivar fra 

ses o palabras, hasta !1"~~~-r'. a las síl~ 
bas o letras. 

7. Vial6gico o dialogl~tico, el maes

tro y el alumno tienen un "diálogo" pr~ 
vio cuya finalidad es llegar a letras 

para después reunirlas para formar pal~ 
bras, frases u oraciones. 

B. OJLacional, que parte de oraciones 
que se divid~p en sílabas o letras. 

~- '··.,' 

9. Global, que parte d~ fráses u ora~ 
ciones. 

Toda esta diversidad de métodos es la que 
las investigaciones actuales han encontr~ 
do en los materiales de enseñanza para la 

lectura. Mucho se ha discutido acerca de 
la eficiencia de unos y otros. Si bien 
tienen diferencias, pueden agruparse al

rededor de los procesos psicológicos que 

los subyacen: el análisis y la síntesis. 

Mientras que el "alfabético", el "fonéti
co" y la "palabra generadora", se refieren 

a la unidad básica del lenguaje como pun
to de partida para la lectura, el ''global" 
y el "ideológico-'' enfocan el cómo la men
te percibe las ideas y aprende a reconocer 

las palabras (Gray, 1956) (3). En térmi
nos generales, el término sintético se re
fiere al proceso mental de combinar ele
mentos de lenguajes (sonido de letras y de 
sílabas) en unidades mayores (palabras, 
frases y oraciones). El término analítico 
se refiere por el contrario al proceso men 
tal de descomponer unidades mayores en sus 

componentes (Gray, 1956) ( 4). 

A continuación se describirán cón''.ID'á's de-
-:_.,,_--~·,.-.-"::;._.~-~:;-_:;:.._·_ 

talle, el método Fonético y el GÍob,~i sus 
ventajas, desventajas y las ~rí·1:'i2;~~ tjue 



se les han hecho, ya que son los que más 
se emplean en nuestro país. 

METODO FONETICO 

Lo importante aquí, es el sonido y no el 

nombre de las palabras. Una vez que un 
sonido se aprende, se combina en sílabas 
y en palabras. Primero se enseñan las 
vocales y despué~ las consonantes, se re 
piten numerosas veces hasta combinarlas 
en palabras, frases y oraciones. 

En este método se encuentran las siguie~ 
tes ETAPAS (Mialaret, 1972) (5): 

1 . La.6 le.tJr.a.6. El niño realiza una aso
ciaci6n entre una cierta forma gráfica 
dada (la letra)y un sonido y a partir de 
ésto se crean relaciones entre: 

La visión y el conocimiento de la fonna. 
La emisión de un sonido correspondiente. 
La reproducción gráfica de la forma. 

2. La .61laba. Una vez que se le ha ense-
ñado al niño la pronunciación de una 

·determinada letra, se le pide que no to 

me en cuenta su nombre al leer una síla 
ba, ya que por ejemplo, la sílaba "ha" 
no se pronuncia "be-a". El maestro de
be hacer numerosos ejercicios para ind~ 
cir al nifio a leer rápidamente las sil~ 
has enseñadas y el esfuerzo de éste úl-, 
timo estará orientado en ese momento ha 
cia.el trabajo de desciframiento, pues

to que el sentido de lo que lee es se
cundario. 

3. LeetuJr.a de. la.6 palabJr.a.6. Pasa por va
rias etapas, primero se presentan.las 
palabras separadas en sílabas y después 

sin separación. El maestro debe aumen-

tar la rapidez de desciframiento a tra-

vés de pruebas sucesivas para logr,ar 

así que el niño llegue a leer. Una vez 
más, el interés del niño va orientado 
hacia la forma de las palabras más que 

hacia el sentido. 



4. Lectu~a de la-0 n~a-0e-0. El niño median 

te un esfuerzo suplementario, debe pasar 
del desciframiento sistemático de un con

junto de palabras , algunas sin signific~ 

do, a una 
para ésto 
que acaba 

unidad linguistica con sentido, 
.·-·.' ~•~;·>'."-'--"~-- -···-'~_,, __ , 

tendrá que olvidar la .lect4ra 
de hacer con el fin 4~~p9der e~ 

tablecer la relación entre las':Pí:í.Taoras 

seguidas y la frase. 

VENTAJAS DEL METODO FONET)CO 

. ·-~- - ,- --~ ;, -- ·; . ;. 
Este método aumenta el interes que los ni 

ñas tienen por la lectura~~cuando compru~ 

ban que son capaces de leer. cualquier ma
terial impreso. 

Husey, Anderson y Dearbono (6) señalaron 
que al conocer el niño el sonido de cada 
una de las letras, lo puede transferir a 
cualquier palabra nueva y pronunciarla 

combinando estos sonidos. 

DESVENTAJAS 

El trabajo de s ín tes is que debe realizar· 
el niño de esta edad no corresponde con 

su actividad psicológica, ya que 
éste procede más fácilmente por di

sociación que por asociaci6n. 

Diversos au tares (7) señalan que ·los 

excesos de mecanicismo, es decir, la 
repetición de sonidos sin sentido, im

pide la capacidad para comprender lo 

que se lee. 

CRITICAS 

Jean Simon (8) afirma que la dificul
tad mayor que presenta el método resi

de en que el niño que se inicia en el 

aprendizaje de la lectura, falla en 
encontrar la correspondencia que exis
te entre el lenguaje hablado y el sis
tema de signos vinculados entre sí por 
reglas convencionales y arbitrarias. 



• • 

l~ 

e 

~stas ilustraciones facilitan 

el aprendizaje de las formas y los 

sonidos de cuatro vocales a través 

de la asociaci6n con los dibujos -

onomatopéyicos. (9) 

o 

a;q, 



METODO GLOBAL. 

Enseña a leer a los sujetos palabras 
completas, asociando la estructura y 

pronunciaci6n de una palabra con el 

objeto que representa, de modo que al 
presentarse la palabra la digan co

rrectamente y comprendan su signif ic~ 
do. 

Sus seguidores afirman que su fundame~ 
taci6n te6rica radica en la Psicología 
de la Gestalt: el sujeto percibe los 

estímulos de su ambiente como una tota 

lidad y ésta es más que la suma de sus 
partes. 

Se le clasifica dentro de los métodos 
de tendencia analítica porque parte 

del análisis y culmina con la síntesis. 

Su curso es el siguiente (Braslavsky, 
(1 962) (1 OJ: 

1. Vl-0uallzael6n de enuncladoh. El 

·maestro dirige la conversación por me

dio de preguntas para que los niños ex-

presen enunciados o lleguen a los que 

aparecen en el libro; después los escribe 

en el pizarr6n, procurando ilustrarlos, 
los lee en voz alta y pide a los alumnos 

que los lean junto con él. 

Les pide que identifiquen cada enunciado 

en el orden en que fueron escritos y des
pués en otro orden. Los alumnos copian 
en su cuaderno el enunciado que más les 

haya gustado y lo ilustran. 

Se puede evaluar ~sta etapa pidiéndoles 
que relacionen enunciados con sus ilus

traciones mediante juegos, o bien, que 
muestren una tarjeta que contenga el 
enunciado. 

2. An~llhlh de enuncladoh en palab4ah. 
Una vez hecha la identificación de enun

ciados, el maestro lee en voz alta cada 
una de las palabras que integran uno de 
ellos y pide a los alumnos que hagan lo 
mismo junto con él. Los alumnos identi
fican todas las palabras al contestar 
algunas preguntas del maestro, copian 

algunas de las palabras identificadas, 

las ilustran y por último copian todo 

el enunciado y lo ilustran. 

vi 
U-1 
00 



Para confirmar el logro de los objeti

vos de esta etapa, el maestro puede pe

dir a los alumnos que serialen nueves 
enunciados con palabras ya identifica

das. 

3. Andli~¡~ de pafab4a~ en ~liaba~. 
Una vez que el alumno ha identificado 

las palabras del enunciado, el maestro 
hace hincapié en la o las palabras que 
contengan la sílaba que se pretende 
identificar, las lee pronunciando con 
mayor énfasis la sílaba en estudio y 
pide después a los alumnos que las lean 
con él. 

A continu~ción los alumnos tienen que: 

- Identificar la sílaba y subrayarla 
con un color. 

- Reconocer las diferentes combinacio

nes entre la consonante de la sílaba 
y las vocales, para así formar otras 

sílabas. 

- Elaborar palabras utilizando las di

ferentes sílabas en cuesti6n y leer

las en voz alta. 

Finalmente el maestro escribe la conso
nante de la sílaba estudiada en el piza

rr6n y los alumnos la escriben varias 

veces en su cuaderno. 

Para evaluar esta etapa los alumnos pu~ 
den buscar en periódicos, revistas y 

otros materiales impresos, palabras con 
sílaba en estudio. 

4. A6inmaei6n de la leetu4a y e~e4itu4a. 

El maestro lee en voz alta los enuncia
dos que surgieron de la conversación o 
del texto de un libro, enseguida cada 
alumno hace lo mismo y finalmente se ha

cen comentarios. 

Además, los alumnos escriben en su cua

derno algunos enunciados relacionados 
con el tema de la conversación inicial. 



En esta etapa la misma lectura y escri
tura son elementos directos para evaluar. 

Si bien Braslavsky incluye ambos procesos: 
lectura y escritura simultáneamente, algu

nos autores tan sólo conciben como idea 
centra¡ de este método la adquisición del 

significado, la aprehensión de las ideas, 

sin incluir el proceso de la escritura. 

VENTAJAS DEL METODO GLOBAL 

Toma en cuenta el sincretismo perceptivo 

infantil, quien al no diferenciar sus per 
cepciones, confunde las relaciones entre 

su "yo" y el mundo exterior, lo utiliza y 
favorece su evolución mediante los ejer
cicios de observación y análisis dirigi
dos. 

Enseña a leer como cuando el niño apren

de a hablar, es decir, mediante enuncia
dos con significados. 

Enseña simultáneamente la lectura y la 

escritura. 

Favorece la ortografía mediante la utili
zación de los modelos con los que trabaja 

el alumno regularmente. 

Gray (1956) (11) indica que los niños re

conocen las ideas y las cosas primero co

mo totalidades y gradualmente van perci

biendo los detalles. 

Crandj ovan (1 931) (1 2) mene iona que es te 
método ejercita la memoria visual de las 

palabras escritas, es atractivo y condu
ce al análisis. 

Newman (1914), Sergers · (1935), Braslavs

ky (1962) y Descoudres (13) afirman que 
favorece la comprensión de la lectura y 
evita la lectura de textos desprovistos 

de sentido. 

DESVENTAJAS 

Pri tchar y colaboradores. (l96Q) ,~Flesch 
(1955) (14) y Roudinesc() (15) afirnlan 

que lo. que los niños hacen .es adivinar 
palabras en un contexto. Por su parte, 



Roudinesco ha observado que la adivina

ción puede llevar a posteriori a la dis
lexia, a la confusión de letras simétri

cas, a la inversión de sílabas y aparece 

solamente más tarde cuando el niño se ve 
obligado a hacer el análisis que el méto 
do global no le exigía. 

Chassagny (16) observó que los niños clis 
' - '·'--:,_- .-,,·-·,-

léxicos que aprendieron a e~cribir con 
este método, no escriben letra por letra, 

sino que dibujan un conjunto difuso que 
ha sido llamado la "geografía de la pala

bra". 

Flesch (1955) (17) considera que: 

No ayuda aumentar. el voc-abular io de los 
niños. 

Extingue su interés por la lectura al ex
ponerlos a versiones simplificadas del 

lenguaje. 

Entorpece al aprendizaje posterior de 

otras materias que requieren de la com
prensión del material leído. 

CRITICAS 

Diversos autores han formulado serias 

tríiicas a este método: 

La crítica más importante de esta apro
ximación es que se dirige una parte des

medida de atenci6n hacia las habilidades 

y las actitudes para captar el signif ic~ 
do, en menosprecio del reconocimiento de 

la palabra (Gray, 1956) (18). 

Braslavsky (1962) (19) menciona que el 
hecho de que el método tome a la percep

ción visual como suficiente para lograr 
el aprendizaje de la lectura es simplif~ 
car el problema al reducirlo a un simple 
proceso de estímulo: visión, respuesta: 
lectura, ya que Pavlov mencion6 que tam

bién tienen importancia reflejos de orien 
tación e investigación para este apren

dizaje. 

Considera que la función de sincretismo 

que propone, permanece hasta los 3 años 
y comienza a desaparecer a los 6 años, 



edad en que el niño inicia al aprendizaje 

de la lectura. 

Sostiene que el niño o el adulto que co

mienzan a leer, necesitan realizar un aná 

lisis más detallado que el adulto que ya 

sabe leer, el cual es mayor cuando el ma

terial es más díficil. Los movimientos 

rápidos del ojo que expresarían en cierto 

modo las captaciones globales, son más aI_!l 

plias y más perfectas en el adulto, exac

tamente a la inversa de la concepción de 

que la mente del niño tiene la caracterís 

tica de globalizar, así, el fundamento de 

la globalización propuesta por este méto

do se rechaza para el aprendizaje de la 

lectura. 

Varios autores critican que el método 

descuida entre otras, una de las partes 

fundamentales en el aprendizaje de la 

lectura, que es la palabra hablada. A 
este respecto Braslavsky (1962) (20) opi

na que como condición del conocimiento en 

el hombre, está la aparición del lenguaje 

hablado, el cual regula el comportamiento 

del niño y acompaña a su percepci6n senso 

rial. 

Martha Salotti (21) afirma que el nifio 

podrá alcanzar la abstracción de las pa

labras, gracias a las imágenes sonoras 

que recibe. Henry Wallon (22) destaca 

la importancia que tienen los juegos 

verbales antes de los 6 años, edad en 

que los nifios manipulan el material ver

bal por una verdadera necesidad funcio

nal. La psicología experimental demues

tra el valor dominante que tiene para la 

lectura la percepci6n temporal del ritmo 

y que las sensaciones que alimentan esta 

percepción proceden del oído y se rela

cionan con la audicci6n de la palabra ha 

blada. 

Decroly (23) pensaba que la lectura com

prensiva de ideas aparecía entre los 3 

y 6 años y que ésta se veía favorecida 

por el método global. Sin embargo, la 

psicología demuestra que las manif esta

ciones más elementales de las ideas co

mienzan después de los 6 o 7 años, por 

lo que se considera que no existe el mé 

todo "ideovisual'I o de ''lectura de ideas" 

que Decroly proponía. 



André Rey (24) afirma que para apren

der a leer, se necesita del ejercicio 

y de la educaci6n, lo que destruye la 
pretensi6n de que este método es un ' 

método natural de aprendizaje de la 

lectura. 

Por último, corno se mencionó anterior

mente algunos autores critican el he

cho de que este método se base en la 

adivinaci6n; sin embargo, Dezeo y Mu

ñas (25) afirman que el niño y el adul 

to que lee, adivina el significado de 
lo leído, puesto que para reconocer 

una palabra no razona, sino que la s~ 
be de memoria. Entonces, se podría 

concluir, que el mecanismo psico16gi
co que se toma en cuenta en el acto 

de la lectura inicial, se basa en la 

adivinaci6n. 



Bl J>apá lee. 

]>apá lee .. 

lee el papá. 

El ..... - ......................... le!. 
El papá le.e. 

... _ .................... )'lpá lee. 

A partir deunél.~i§cusiC,p.dirigida por 

e1 maestro conc~rni~rrl:ek~Le~ta ilustra 

ción, los nifios/ci~rici~Yeh':q\1~ ·les dice 
.. - : .. -· ... ·, .:,,,:,;~_·, '\' ' '. '· <·, _.",·: 

que "el papá le~".'~ú2~t~~6.i6n se diri 

ge entonces a la ó;ad:i.Óh que está déba 

jo de la ilustración y la leen al uní

sono varias veces, después algunos ni

ños lo hacen individualmente. La ora-

ción que está en la segunda página la 

leen primero globalmente y a continua

ción parte por parte. Finalmente su a

tención se dirige a las palabras de 

las tres Últimas líneas, en donde se 

puede observar que la oración se divi-

de en sus componentes. (26) 



CONCLUSIONES 

De toda esta amplia explicaci6n, pue
de desprenderse que la mejor opci6n 

estaría constitufda por una tendencia 

eléctrica en la enseñanza de la lectu 

ra: 

Un método sintético- analítico, de fo!_ 

ma tal que se fortalezca el descifra
miento y el reconocimiento de las pa

labras en una forma mecánica, al mis
mo tiempo que se desarrollan actitudes 
y habilidades para comprender el signi 

ficado del mensaje escrito. Obviamen

te deben considerarse las diferencias 
individuales: las habilidades previas 
requeridas (familiarizaci6n con c6di

gos, discriminaci6n visual y auditiva, 

prop6sitos de la lectura y partir tan
to de allf, como de las progresiones 

lógicas de letras y palabras en un co~ 

tinum que vaya de facilidad a dificul 
tad en el contenido. Sin embargo, se 
ha observado que es mejor iniciar con 

el método fonético cuando se enseña a 

leer a niños culturalmente privados y 

de nivel intelectual bajo, para fina
lizar con el método global. 
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TEMA 4. EDUCACION PRIMARIA 

TEMA 4.2 PROCESOS LOGICOS Y PSICOLOGICOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA ENSE~ANZA 

DE LAS MATEMATICAS. 

A partir de la lectura de esta secci6n, el lector podrá: 

. Explicar los procesos psicol6gicos implicados en la adquisici6n del número . 

. Comprender el concepto de cuantificaci6n • 
• Establecer las diferencias entre clasificaci6n y seriaci6n. 

Explicar la importancia de la correspondencia término a término para las nociones 
de cardinalidad y ordinalidad . 

. Diferenciar cardinalidad de ordinalidad . 

. Justificar c6mo la conservaci6n de la cantidad es básica para la adquisici6n del 
número . 

. Explicar las operaciones de suma,resta,multiplicaci6n y divisi6n en base a las -
propiedades diversas y reversiones que las apoyan. 

Actividades del alumno 

l. A medida que lee el material intente realizar dibujos abstractos o ideas pict6-
ricas que ilustren cada concepto preguntándose ¿C6mo me lo imagino? Esta activi 
dad le ayudará a comprender y retener el material. 

2. Elabore una llave donde incluya todos los conceptos clave. 
3. Consulte la red conceptual enfatizando las relaciones dadas por las flechas en

tre cada concepto. 
4. Proponga actividades de enseñanza de las matemáticas que vayan desde el conteo 

hasta la medici6n utilizando objetos concretos. 
5. Analice el material para la enseñanza de las matemáticas. 



CORRESPONDENCIA 
T~RMINO A T~RMINO 

COMPOSICIÓN 1 
MULTIPLICATIVA 

PROCESO INVERSO 

CONDUCE A 

RED CONCEPTUAL 

ADQUISICIÓN DEL NÚMERO 

~-.-1 SER 1AC1 ÓN 

CONSERVACIÓN 

DE CANTIDAD¡---------..:___..:__ ___ ¡:::=::¡¡~---, 

RELACIONES ESPACIALES 
Y CONCEPTOS GEOM~TRICOS 

tlEDIC 1 ÓN 

PROPIEDAD CONMUTATIVA 
Y ASOCIATIVA 



P~oce-00-0 p-0icol6gieo-0 .i.mplicado-0 en la 
adqui-0¡ci6n del concepto de náme~o 

~ 

El niño desar?olla la noción de número y 

otros conceptos matemáticos espontáneame~ 
te y cuando el adulto trata de imponerle 

estos conceptos prematuramente, su apren
dizaje es sólo verbal. 

En tanto que los matemáticos Henri Poincaré 
y Brower (1) sostuvieron que el concepto de 

número es producto de una intuición primit~ 
va y que antecede a las nociones lógicas, 
Bertrand Russell (2), expuso el punto de 
vista de que el número es un concepto pura
mente lógico. La teoría de Russel no consi 

dera suficientemente válidos los procesos 
psicológicos que se han observado en niños 
pequeños. 

En cambio, el origen del conocimiento lógi

co matemático según Piaget, se asienta en 
estructuras construídas por la actividad 
del propio niño. Dicho conocimiento requi~ 

re de la abstracción reflexiva, es decir de 

una organización interna que establece 

relaciones entre objetos a partir de la 
coordinación de las acciones que lleva 

a cabo el sujeto. 

El niño interpreta los hechos físicos o 

sociales del entorno a través de un mar
co de relaciones, clasificaciones, comp~ 
raciones, órdenes y jerarquías. Al ac

tuar en un principio sobre las cosas, 
abstrae sus propiedades, construye rela
ciones y organiza los contenidos en es
tructuras formales. Posteriormente, po

drá operar con y sobre los conceptos 
construyendo e inventando estructuras ca 
da vez más complejas y refinadas. 

Así, en los primeros años de vida la ba
-0e de ta-0 matemática-O la con-0tituye ta 
elabo~aci6n de -0u-0 ~elaeione-0 con el mun 
do de io-0 objeto-0. Los niños deben vi
vir todas las experiencias posibles a 
fin de descubrir, tocar e incorporar sen 

saciones. 



4. 2. 1 Lo~ Cuantióieadone~ 

Comprende el concepto de número y el ni

ño los adquiere desde muy temprana edad, 

cuando éste dice: uno, ninguno, vanio~, 

mueho6, poeo6, alguno6, todo6, m~6 que, 

meno-0 que, etc. se está refiriendo a can 

tidades globales en las que, evidenteme~ 
te se haya comprendido el número. 

Esas primeras nociones cuantitativas que 

el niño tiene de los conjuntos y que pu~ 
de expresar mediante esas palabras, en

cierra conceptos numéricos que son de n~ 
turaleza perceptiva pero revisten gran 
importancia en la comprensión posterior 
del número. Del manejo frecuente que h~ 
ce de los cuantificadores, va extrayendo 

e6quema~ cuantitativo-O que, al incorpo
rarse a sus estructuras mentales, lo pr~ 
paran para una progresiva flexibilidad o 
reversibilidad, la cual, en última ins

tancia, será la condición que le permit~ 
rá captar más adelante el concepto de nú 
mero. 

En los diversos niveles de desarrollo del 
niño, Piaget encuentra conductas de seria

ción y clasificación. Por ejemplo, en la 

ela6ióieaei6n, hay ya una constitución de 
preclases cuando el niño manipula los ob
jetos según la posibilidad de moverlos, b~ 

lancearlos, ocultarlos y los clasifica de 
acuerdo a ésta. Con respecto a la ~enia
ei6n, se observan las mismas diferencias, 
relaciones tactiles, auditivas y reconoce 
secuencias, en las que existe una partici

pación activa de nociones espacio tempora
les. Todo ésto conduce al niño a la es

tructuración del mundo físico y paulatina
mente a establecer correspondencias. 

La eonne6pondeneia ténmino a ténmino es el 
medio más efectivo de comprobar la equiva
lencia entre conjuntos. Esta relación de 

equivalencia interviene tanto en el conce~ 
to de cardinalidad como en el de ordinali
dad del número. 



Posteriormente, el niño llega a descubrir 

que el número es una propiedad común a va

rios conjuntos, cuyas propiedades él ya 
habfa percibido: la forma, el tamaño, el 

color. Va coordinando las cualidades en 
extensi6n y comprensi6n hasta llegar a la 
forrnaci6n de clases 16gicas, en el período 

operatorio. Más adelante, la comparaci6n 

de series distintas y su ordenaci6n, lo 

llevan a organizar secuencias numéricas 
que finalmente lo conducirán a colocar ca 

da número natural dentro de una serie que 

obedece a leyes precisas. 

SER 1 ACION 

ESTOS PERROS ESCONDIERON SUS 
HUESOS EN EL JARDIN Y AHORA LOS 
ESTAN BUSCANDO: COMO PUEDES 
ACOMODARLOS PARA QUE CADA PERRO 

ENCUENTRE SU PROPIO HUESO. 

EL NIÑO COMPLET~ CORRECTAMENTE EL EJERCICIO 



(dovE, QUE VES AQUI? ~ 

¿QUE SON LAS PERAS 
Y LOS PLATANOS? 

QUE TENEMOS MAS, 
PLATANOS O FRUTAS 

1~{jq~~~ 
/j ~ jj 

-~ 

CLASIFICACION 



4.2.3 La con~e~vaci6n de cantidad 

Piaget pudo confirmar la hipótesis de que, 
hasta alrededor de los 6 y 7 años, el niño 

no es capaz de captar cabalmente ninguna 

de las nociones de conservación, atribuye~ 

do tal incapacidad a la falta de reversibi 

lidad de su pensamiento, la cual se debe a 
que sus estructuras aGn no se han instala

do capacidades tales como la de poder reu

nir dos acciones para derivar de ella una 

tercera: mantener la imagen de un objeto 

en su lugar mientras se lo ubica mentalmen 

te en otro sitio. 

La conservación de cantidad es imprescidi
ble para poder captar tanto el aspecto ca! 

dina! corno el ordinal del número. Ello irn 

plica la capacidad de percibir que una can 

tidad no varía cualesquiera que sean las 
modificaciones que se introduzcan en su 

configuración total, siempre que no se le 

quite o agregue nada. 

............. -------------~~ 

AHORA FIJATE BIEN (EXTIENDE 
LA HILERA DE LAS CANICAS) 

¿HAY UNA CANICA POR CADA CUBO? 

LJJ DJ LD LJJ LJJ 
00000 

• 
HAY MAS CANICAS 
PORQUE LA FILA 
ES MAS LARGA 

. CREES QUE HAYA TANTAS 
CANICAS COMO CUBOS EN 
E.STAS HILERAS 

BJ óJ BJ ED DJ 
00000 

. 

. 

( 
SI, LAS DOS FILAS ESTAN 
IGUALES 1 TE TOCA UNA A TI 
Y OTRA A MI, 1,2,3, ..•. 5 



4.2.4 La cakdlnalldad y la okdinalldad 

Para Piaget, el significado del número 

implica una serie de operaciones 16gi

cas que realiza la mente. 1 El número es 

una sintesis de dos aspectos: el cardi
nal y el ordinal que a su vez, tienen 

corno base la síntesis de dos operacio- . 

nes lógicas: la clasificación y la se

riación. 

La ca~dlnalldad puede definirse corno la 

propiedad que tiene un conjunto con re~ 
pecto a la totalidad de los elementos 

que lo forman, independientemente de la 

naturaleza de éstos y de la disposición 
en que se encuentran distribuidos. 

En la base de estas operaciones mentales 

se haya el concepto lógico de clase. Se 

agrupa en un conjunto a una clase que se 

paramos de otras clases, por alguna ra

zón que nos interesa para fines de cuan

tificación. 

La o~dlnalldad que se establece sobre la 
base de las diferencias entre conjuntos, 

es un aspecto de la comprensión del núm~ 
ro que se manifiesta al seriar elementos 

de distinta magnitud. Las experiencias 

de seriación con las cuales Piaget en

frenta al niño, obligan a éste a estable 
cer relaciones de orden: el más chico de 

todos, el que le sigue en tamaño, etc. 

Estas relaciones son las que permiten 

captar los conceptos de cardinalidad y 

ordinalidad de cuya síntesis resulta el 

concepto de número. 

Brained (1973) (3) ha demostrado que los 
niños aprenden los números primero en 

términos de secuencias ordenadas y más 

tarde~ en t6rminos de cantidad, así, la 
secuencia del pensamiento conceptual es: 

ordinalidad, número y cardinalidad. 



Las observaciones que Piaget realiza
ra sobre los conceptos de nfimero, cb~ 
firman su hip6tesis de que las estru~ 
turas mentales que lo captan, se van 
construyendo progresivamente hasta al 
canzar las propiedades que las hacen 
reversibles, operatorias y que en con 
secuencia, les permiten operar en las 

actividades del cálculo: la suma, la 
resta, la multiplicaci6n y la divi~ 

si6n. 

Para que el nifio aprenda a sumar ne
cesita realizar urirnero la actividad 
de contar, en donde centra su aten
ci6n y aprendizaje en los conceptos 

ordinales. Posteriormente, deberá 
funcionar la ordinalidad y la cardi
nalidad en una sola habilidad, pues
to que la base de las relaciones adi 

tivas es la cardinalidad. El nifio podrá 

concebir el concepto de subclase, como 
incluido dentro de una clase más general 
cuando sus estructuras mentales posean 
la cualidad de la composici6n aditiva, 
la cual permite apreciar en forma opera
tiva y reversible que el todo está form~ 
do por la composici6n aditiva de sus pa~ 
tes constituyentes. Una vez logrado és~ 

to, el niño deberá aprender las propied~ 

des conmutativa y asociativa de la suma, 
con el desarrollo de la conservación, s~ 
rá capaz de revertir procesos y reap,ru
parlos, es decir, podrá resolver proble

mas de suma o resta. 

TE V(J'( A DAR ESTOS DULCES 
Y TE VOY A DECIR COMO TE 
LOS COMAS. 

1 . 

. 

' 



HOY TE VAS A COMER 4 EN EL 

RECREO Y 5 DESPUES DE COMER 

MAÑANA TE COMERAS 4 EN EL 
RECREO Y 8 DESPUES DE LA 
COMIDA 

g 

1 ~. 
.. 

.! CUANDO VAS A COMER MAS DULCES 

HOY O MAÑANA? 

~AÑANA, PORQUE SON MAS) 
MIRA. 

Las relaciones multiplicativas son las que de

be establecer el pensamiento para compensar 

las diferencias percibidas entre las partes 
que constituyen un todo y éste en su conjunto 

cuando se introducen cambios en su configura
ción exterior. Para que el niño pueda mante
ner la constancia de un total, se tiene que es 

tablecer en sus estructuras mentales, tanto la 
composici6n aditiva como la multiplicativa. 
Incluso esta última se explica como una corre~ 
pendencia término a término entre varios con
juntos. Las dos composiciones se··relacionan y de 
acuerdo con .,Piaget, el, dominio de una significa el domi

nio de la otra.Las dificultades en la mul t iplic~ 

ción pueden significar que la suma no fue ver
daderamente dominada . 

Se piensa a menudo que la división es el pro

ceso inverso a la multiplicación. Piaget con
tradice esta teoría sugiriendo que se asocia 
más estrechamente con la composición aditiva: 

(.r.l 

co 
N 



en la suma, el nifio capta el concep
to de que la adición de las partes 

es equivalente al todo y la distrib~ 
ción de las partes de ese todo es la 
división, siendo así el proceso in
verso de la suma. La suma es una 
asociación y la división una disocia 
ción. 

4.2.6 Coneepto-0 Geom~tkieo-0 

En lo que se refiere al descubrimien 
to de las relaciones espaciales y 

conceptos geométricos, éste se encueg_ 
tra directamente vinculado con la for 

ma que tiene el niño de explorar los 
objetos. En una primera etapa, has
ta los cuatro afias, sólo se limita a 
separarlos, juntarlos, rodearlos, 
atravesarlos; lo que le permite cap
tar relaciones topológicas que se ~! 
f ieren al hecho de que puede expli
car las relaciones espaciales de una 
manera cualitativa, por ejemplo, de~ 
cribe la diferencia entre las estrtic 
turas abiertas y cerradas, interior 

y exterior, proximidad y separación. Pos
teriormente de manera progresiva, esa ex
ploración se perfecciona y se coordina con 
una mayor discriminación visual, llevándo
lo a captar kelaelone-0 euel~dea-0, e-0 deeí~, 

e-0 eapaz de dlbuja~ una óígu~a y expke-Oak 
-0u-0 eakaetek!-Otiea-0: númeko de lado-0, ~ngu

lo-0, ete. Al mismo tiempo, empieza a desa
rrollar las nociones de geomet~~a pkoyeetl
va y se puede decir que ha comprendido el 
concepto de proyección cuando sabe que la 
relaci6n de proyección depende del Angulo 
de visión, 

Así, el descubrimiento de relaciones lógi
cas es un prerrequisito para la construc
ción de conceptos geométricos y para la 
formación del concepto de número. 

4.2.7 La Medieí6n 

Es interesante observar cómo los niños 
aprenden a medir espontáneamente, a este 
respecto Piaget e Inhelder (4) realizaron 
el siguiente experimento: 

_ ............. --------------~-



Se mostró a varios ninos una torre 
construida con pedazos de madera so
bre una mesa y se les pidió que cons 
truyeran otra de la misma altura, so 
bre una mesa de diferente tamaño y -
con bloques de diferentes tamaños. 
Los más pequeños construyeron las se
gunda torre del mismo nivel que la 
primera, sin preocuparse de la dife
rencia de las mesas. En un siguien
te estadio de edad, los niños coloca 
ron una varilla entre el final de -
las dos torres, para asegurarse de 
que ambas tenían la misma altura. 
Los niños más grandes, de aproxima
damente seis años, empezaron a darse 
cuenta que las tablas que sostenían 
a las torres eran de diferentes tama 
ños y trataron de obtener una medida 
estándar, para ello, utilizaron par
te de su cuerpo, pero posteriormente 
la idea de tener una Qerramienta in
dependiente de medida empezó a apare 
cer. Estos niños construyeron una -
tercera torre con el mismo nivel de 
las otras; la movieron sobre la pri
mera mesa y la igualaron nuevamente 
con el modelo. Los niños en este es 
tadio realizaron ya procesos de razo 
namiento lógico: Si B (segunda torre) 
= C (torre movible) y B (segunda to
rre) =A (torre modelo); por lo tan
to, A (torre modelo) = C (torre movi 
ble). -

·Más tarde, un niño sustituyó la tercera 
torre con una varilla, pero ésta debía 
tener la misma longitud que la de la to 
rre que iba a ser medida. Finalmente,
es aquí donde apareció un verdadero sis 
tema de medida, se dió cuenta de que po 
día usar una varilla corta y medir la -
altura de la torre, usándola varias ve
ces. 

Este descubrimiento involucra dos nuevas op~ 
raciones 16gicas: la primera es el proceso 

de divi6~ón, el cual le permite al niño con
cebir la idea de que el todo está compuesto 
de la suma de varias partes juntas. La se
gunda es la ~u~tituci6n la cual lo capacita 

para aplicar una parte sobre la otra y por 
lo tanto, construir un sistema de unidades. 

Se podría decir que el medir es una sínte

sis de la divisi6n y sustitución, así como 
el número es una síntesis de la inclusión 
de categorías y del orden serial. Pero el 

concepto de medida se aprende o se desarro 
lla mucho más tarde que el de número, ya 
que es más díf icil dividir un conjunto en 



sus partes intercambiables, que enumerar 
elementos que están separados. 

Cuando el niño ha descubierto como cons
truir los ejes de coordenadas con refe
rencia a objetos al mismo tiempo que ha 
comprendido la coordinación de las per~ 
pectivas, ha completado su idea de cómo 
representar el espacio. Y junto con é~ 
to ha desarrollado sus conceptos matemá 
tices fundamentales, derivados espontá
neamente de sus propias operaciones 16-
gicas. 
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TEMA 3 EDUCACION PREESCOLAR 

TEMA 4 EDUCACION PRIMARIA 

En lo que respecta a estos temas, se tuvo una conversaci6n
con las personas que elaboraron el programa actual de esta
asignatura, ya que consideramos que los objetivos generales 
y específicos de este tema corresponden a los planes y pro
gramas de los niveles Preescolar y Primaria vigentes en a-
quel entonces. En virtud de que ~stos sufren modificaciones 
constantes debido a los avances y resultados que se obtie-
nen de los mismos, o bien por las preferencias te6ricas o -
prácticas que rigen en el momento. Creímos necesario refor
mular tanto el objetivo general como los específicos de la
materia, así como elaborar una serie de preguntas de an(li
sis que sean funcionales para cualquier programa que elabo
re la Secretaría de Educaci6n P6blica. 

El objetivo general que proponemos es: 
El alumno analizará los programas desarrollados para los 

niveles Preescolar y Primaria. 

Los objetivos específicos son: 
l. El alumno discutirá la fundamentaci6n y contenidos 

del programa de Educaci6n Preescolar de la S.EP. 
2. El alumno discutirá la fundamentaci6n y contenidos 

del Programa de Educaci6n Primaria de la S.E.P. 

Las preguntas de análisis que se elaboraron para esta uni

dad son las siguientes: 
l. ¿C6mo están estructurados los programas? ¿C~~? se d~ 

rivan los objetivos específicos e'n general? -¿G~{~n en 
,·-: -,,-·,:,::,:;,::;.~>-.::,.-/ 

torno a habilidades o a contenidos? ;¡'"' ~": ,, ·.··.··· 

2. ¿Qué áreas de desarrollo o· académicas se 'dt~~:~W,'~n· 
los mismos? · · ;. ·.· 

3. ¿Qué fundamentaci6n te6rica se observa en ~rogra-

rnas? 
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4. Analice si existe congruencia entre los postulados 
te6ricos y las actividades de ensefianza que se pr~ 
ponen en los programas. 

S. ¿En quG medida las actividades que se prbp~nen cu
bren los objetivos generales y específicos1~ 

6. ¿Qué tan factible es que se lleven a cabo estos pr~ 
gramas, tomando en cuenta las actividades y el·ma -
terial que se propone para realizarlas? 

7. Si existen, ¿c6mo se relacionan las actividades que 
se proponen en los programas con la.vida di~rik del 

~---«,.:..._--'--•.·-.....:,-~ __ ,,_;..:.. .. ...:1~ ,,.~~,,.;;..,~.:,:.,.,:.::;, .. ,_~ 

niño? 
8. ¿Qué tan efectivos y cuáles son 105, p~6·J~~-f~~'entos-

~:_-,•,- :··-',!~ ~ -~ ) >:::~"'-º ,-

de evaluaci6n o seguimiento? . · · 
9. ¿Cuál es el perfil del educando que {~ pJ~de infe -

rir a través del análisis de los programas? 
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CAPITULO 5 

PANORAMA DE LA EDUCACION 

EN MEXICO 



TEMA l. HISTORIA DE LA EDUCACION EN MEX I CO 

GUIA ~~" ~~J;HP)Q , .. ~;0;?~; ,f; ~{A0'Jc~·;;•{ ,cf ·.· .. ·.·, 

LECTÚRA;~J\.~íér·~--;·~~ticAtION "y:~·sociEDAn'::EN LA HISTORIA 

Oh j é ~~l€~1'i~·tt.~i;·~t '.v_! 

· a )Re·_·-·~··d~u~.; ºc.{a:~~ac~t1;:r6~~nf ;~f .f f itó s he c hO s . . . 
en ~éxico •. (C.T!i. J.J.j-( 

de iBhistoria de la 

b) Ex:¡:r·ar los alcances. )'. ii.~%IM~~li~~ aú) 11Rt!~dti1d 3° 

e on s ti tu c i o náLOr ~~~ '~f Y~~j~·~~.'.r1;~a':_ª_•-.i_-._-_.~¡nu~c'e_•v~.···ºª~f_c .. _•_;···; .. ,L~-_;se~'-;.yJ_i_• .. _._,.• __ dF< __ --_.~e}.·_:ds .. :_,ªe···_·._•re_._•.-•._·.:_:a~.::_;11 __ ·•-_ ~ld7 e 
hasta la f eclj~·~:WK~~-t:i - - _ ·-- _ 
Educacipn/ ,éc~/r~:~; .. ~o) - " ," ~- -. 

:: ': _.··-~~,,~· . 

In s t rucciófi.i~":~.\ 
·-'. -. ·, ·-

Antes <le·~~~~Ólver· éstéÍ guía. revise 1'i.•e~i;uciúra :--füú .. texto: 
: :·:.:--:>":;:·:::·,' . 

or-Paralelamente a la lectura vayf hél2iehdo\una especie 

ganigrama, cuadro sin~ptico ~~/~il:~JiCá~nde -aparezcan f_qs .pe-

::: :: :. et;~J~:~'~i~,;~~c~~~~l~~i~!~;l:::~:::: Í ::::j:~;~!:~:~ 
después 0 rés1fo]'rdac/él'.:c}i(la:;~::p:r;_,e'.g"i:iriti,ª',dependiendo de1la ac:.{:i.vidad 

--s~.\:1~·,i;t~~;It{~Fflr~~i~·if i~2';·;i(Jf,.'mii;·"·:?.~"~: > : · , - . . • 
que. .-._ . .-..... """ ·:·. . .. ._ ... .,. ····-- ·:-•-.-. '''':•->-'."•;"-··· 

-, '·;·.·,"._¡•'"·',¡:\>~'( ~:_,.>;·· --:·.··:,: ::.:;<::, ,:-¡};'.~. ·, /<"; 

-cat'i;:f~iq~ih{~~i'\T'~~:~É!l~'k~ú de01 as·_ sigtiümtes··· ase 
veraciones. 
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I· La Colonia (1521-1810), 

l. V/F Las logias mas6nicas influyeron en la educaci6n. 

2. V/F Las instituciones educativas estaban a cargo del 

clero. 

3. V/F El contenido de la educaci6n dirigida a los indí 
: _, .. ; --~·".<" 

. 'g~l1as eran evidentemente práctico. 
-- -, ·--~··"°~"'""7",;-':'--¡_.,.,.--·-,...~-~·+•c:·~--·· ' --- ' 

4 •. · V/F La evangelizaci6n y la castellaniza2i6n fueron -

óbjetivos primordiales. 

S. V/F En este período hist6rico se funda la ~e~l y Pon 

tificia Universidad de México. 

6. V/F Mujeres, indígenas, naturales, criollos y españ~ 

les tenían acceso a la Real y Pontificia Universidad 

de M~xico. 

7. V/F Los jesuitas fueron la vanguardia intelectual p~ 

ra la obra de Miguel Hidalgo. 

8. V/F La teoria de la Servidumbre natural fue la co- -

rriente ideol6gica agustiniana que imper6 en el Méxi 

co Independiente. 

9. V/F La guerra de Independencia tuvo ideales heredados 

de la influencia francesa. 

II Independencia 1 Reforma y Rep6blica ll812-1876J 

10.Mencione el nombre de tres personajes importantes en 
, 

la educaci6n durante este peri?do. 

1 2 3 

\ \, 



11. ¿Quién es el promotor de la libre enseñanza en 1933? 
'' ' 

12. Complete el siguiente p~rr~fo/~~~ :6"· · 

La. enseñanza religiosa, r6'~··c1·g~~~··~\á~i i~'.\glesia ca 

t6lica, el origen de nuestra.n~cioha1ié:láá;apartir 
::.--~·-,, ·.- ,-___ -;_<~·.':>'.-· -,·; 

de la conquista española erari principi9s enarbola--

dos a) por los ; en cambio, la 

plena libertad de enseñanza, la instrucci6n basada 

en la ciencia, la popularizaci6n de la primaria, la 

obligatoriedad de la enseñanza y el laicicismo como 

medio para acabar con el fanatismo fueron los prin

cipios buscados b) por los . A par-

tir del sig~o.,)Ú)(, se da· esta pugna eritre ambas ca-
--- - . .'_.~~-;~-?~\-~:'.~ 

rrientes. · . · , ,_ 
·:.;·.::..-.·,_.,·. ,;·. 

14. Califique :l.~ ;.t·~:~·~cícf'fi.ci'.' '6 fa1se-d.~d..:.a:e·'.fR~.;;~;~.Iiiuientes 
-;_-:..~.·::/.::.~-~.,"·::;.:,::-~;\/'.'.,,''·'.·o··. '..-',_"L ::---. ·~,,:;·:;;'.·-·,_-.; '.';·;:::''.;J·,c '.' -~,._ -

aseveraciones.. . '"Ji'\' . ··. >.' ,:;;';,·:,f•',:·; 
V /F En •.1~33J·;g~~%i~.s~s §r.gánica~-.~~R~~1~ª~~~ ¡)o·r. Santa 

~n~a~.i:~J~~~i~~rff ¡.:n t¡¡:;~ffe~J!¡ci~iinf~ nuevamen -

V/F.-Eniás~~-~i~,·~-~nseñ~hi~~:.~u~J.'.~~·!~:·i~<~~i ltbre. 15. 
-·- .:.-, .. ~-,:: __ ·-.·~,:,~~·;:~{;:·~,-, ;:,'.~:<:: ,·: ~,:~~~~~~~;:;<i fL::.:\··· ~- . ,,<:. > .·:·-'.:: .. :· 

I I I El porfiria to · (18 7 7-i9i10~(:20;'··;;:~;-;,,;i~.::.\,·3"'::~~~;2 '.~ ,•;: .... C .... 

16. · ¿ c6mo era la füe~i'~:Já~{)ik·éclucd~i6~ religiosa en 
; ~ ',: 

contraste con lbs>~~tabiecim:i.entos estatales? .. 

17. ¿Cuál -füe •·la)~g~~fi·~·~e:i:~icleo16gica predominante en -

18 • ~;,,,t:~i~i~~ttl~&~~~;; •·se debi6 el establecimiento 

. de>iaxun.±versid'ad?···.· 
'-'~" .. ;·.:··/<·1~ ¡;:. :·'· 

IV La ·R~~olüci~n:Mexicana (1910-1920 J 
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19. Comple_te el sj_gl.l~El11te ·párrafo~ 

En ~l r1~N;_;~~ft.~.;ri'~.IÍ~t~:,,;(;§11fragio Efectiv?, no Ree-

t.o·· aJ:~;Y~tjC.~~{611 pfJ:sidencial. 

20 ~:. cal.ff:ftjJ~)l~ ~eracidad o falsedad de las' ~iguien- -

·. ~ei~:¿~·~veraciones. 

~cC>nqmica, poli tica y soci~r;--!1EiY; ,.u.ria-·'total desorg~ 
_,·_º '• _-,.>~/,·;-i,. ·--::·.:;:_~>-¡'" >:· 

nizaci6n educativa. '<-· .. --'!···<·' 
21 •. V /F ·La promul gaci6n dé ·.;i,~ 7~,t:iÜ~l c'Ori~tltf~E:i.6n en -

. ;.,.e~·:.,'.::.;;~ .. ·¡·_'>'-,.•·· ... ··~>. \<~>·J',•; :.· ·• 

1917, bajo el artítulo'./-3° 'i~galiza la libre ense-
, · ... ·. :: -x;;i;~J;.r;'f:".tis· :>: 

ñan~~y se respoh?áb'iliza al Estado de la instruc-

. ·:¿{6~pib'iic~.· tod~ ello bajo el gobierno del pres_!. 

dente: 

V · 'El nuevo estado revolucionario (1920-1924) 

22. Durante el gobierno de Alvaro Obreg6n ¿Quién fue -

el primer secretario de la Secretaria de Educaci6n 

Pública? 

23. ¿Quién era rector de l~ Universidad en esa época? 

24. ¿Cuál fu~ la corriente ideol6gica predominante en

la educaci6n '? 

VI· ·Calles y el "maximato" (1924-1934) 

25. ¿Cu~les fueron las tendencias educativas de la ép~ 



VII 

ca? 

26. 

2 T. 

¿qu~ influericiá tuvo- Vicente: Eornbardo -Toledano? 

·~u'.~, ~-~fs:;¡Ü~o ;úria••·-n{~y-¿,f ;~hf lu-;h:~l·a-··· sb~{{ la edu 

¡¡g!¡ighr;g~-1~rMt~r~?2·g-~;;;(f:~·:_t:;;s~· .. -x···'--•··---;~¿_;_•2·:- •. - .· .... _···;_.·_· __ . 
. ··.· { ,;.:~~ .. ;_> :; ·.-~- ~-. - . -

Ji~~1i~tfitl~r?é~:s.idad '¡\J~6~ci~X de Méxi-
~}·;,:.:..::~,,_::::;-~-;, , ·-;·:·<.:e;.' ~-~; ~:'. -~ 

:-, .. z:-.. -~'g'«J.én tes-->pár-ra f os ·---

;1-:e:~W~:g~-~~-/d e L catecismo, la. buena pre ns a 
;> ·, '~-~-<.;:~_,:,_:;.,~-"' '" .,.,,. '._,:-,-.., _:;_\._;._'~:· - .. · . 

. "' ~~~~1i:f8i?t-~f~2e'n las·_as9traciol1~2;religio-
. ___ . -~-~~é}r~,~~ii?9:~-Ó~faü~-¿rrfei·1~ -p~es idE}riC:Jª. 4¡.;X:I'L ---

·•·• •;A;·~- •;<i;';_ /:•;-<;;~~~~.~!i'•;;¿: ~-._· . : <-.~ .;. ' . ' ,-, .• ·.1.-.. ---;;,:e-, -:._. -_. ---

3 0 • : 11tr11:_~_._•_i_~_;_,_•:_. __ ._._: ____ . __ :!~f~l~~i~~~~~~.~~~~~~t~~~i~1f 1~::~: 
. · . ·t'F'~~-~/yi'Ji~':r . . -''f'':,;~",;~j,0~~;~{~-,:-~. 

contra 

de 
-·· ?:f<, ú , 1~i~",·;'._fl~d~~r;1~t~,~;·;,_~~{:.:~:::~;·_: <,:_,~--~.:~.\ ~:~_:·y·._'.f · ..... ¡:; ~-.. :~'/;~~-:-:~j~; .. 5/ :~i-~ ,·:~::.::.\:~~--·;:·:_-

•• _.· -. -, .. '.,··~··-~::-'::.;:;;,,.' .. ,:';:·:~· •.. '.L .. ,:;,·· '··.,, , :,,-.'.~;<·c.,'.,~:'.·:··.-· 

·Era ~~j.i¡:¿~·PJ~ri~~~-'~(i934~''.fi~4())::~,~~,_·,~i .. _·\·: ... _ .. _-

-3 2; . ~i!fj~/¿i~térrnl~b· kp·~:q:i~¡;~~~~~.;,'• ·••<" 
-···, ·:.:_'>: ... ->:~{~.- :_<~;<·; ... .. ;.-·:_ ,-· 

.- Ef pro gr arna agráf;~::ó'','c.· -~-{ep.8,rio.'• ele "f~··¡:{rrél~ y e 1-

::::n:::;}~~!!lt:~~i?li!l~ll1lf li~í!E~.: 
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• 

· práctica) con una tendencia (positivista/socia-

·11sta). 

33. ¿Quién crea la Univ~rsidad Obrera en 1932? 

34. Complete el siguiente p~rrafo 

En la época de Cárdenas México enriqueci6 su cul 

tura, sus concepciones educativas, etc. con el -

asilo de los refugiados de la guerra civil. de 

VIII. ·sociedades An6rtima:s: rumbo 'de ·México: 1941-1952. 

35. Elija el término apropiado 

Durante los Gobiernos de Avila Camacho (1941-1946) 

y Miguel Alemán Valdez (1946-1951), se fortalece 

la oligarquía, la iniciativa privada y las inver 

sienes de capital extranjero. Consecuentemente -

se decrementa el presupuesto educativo y el re--

sultado de todo ello deriva en apoyo a la educa-
. . 

ci6n (rural/urbana) énfasis en la (enseñanza so-

cial/comercial), tendencia (Socialista/neopositi 

· Vista), (multiplicaci6rt de establecimientos esta 

taleS/rriülti¡Hicaci6ri de establecimientos priva-

. ·dos). Se reforma el artículo 3° y la educaci6n -

vuelve a ser libre de credo. 

IX. Momento Actual (1952-1976) 

36. Califique la veracidad .o falsedad de las siguie_!! 
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tes aseveracioffes~ 

V /F En la _presidencia de rruíz Cortínez se inaug~ 

r~ lac:cil1a.éld.universitaria. 

37. . " . mismo reg1men, 

toda la 

3!L 

la 
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I. 

RETROALIMENTACIÓN 

GUIA DE ESTUDIO 1 

1.- V 

2.- V 

3. - V, 

4. - V 

s.'.'.' :y· .. 
. 6 7:.C· F ...... , .. ·"'···"- - " 

7~'-- F 

8. - F 

9~- V 

-.·-:'.!. 

II. 10. - Agustín Iturbide, Guadalupe .Victoria y Valentín 

Santa Anna. 

11.- Valentín G6mez Parias 

12.- a) conservadores, b) .~i6erales 

13. - Conservadurismo 

14. - V 
'••T• 

15.~ F 

III. lfr.- Los religiosos orientaban sus esfuerzos hacia el 

monopolio de las instituciones de enseñanza pri

maria y secundaria con la intenci6n de mantener 

su hegemonía. 

17.- Positivista 

18.- Justo Sierra 



IV. 19.- Libertad 

v. 

VI. 

21 ... •Venustiano Carranza. -· ... \ .· .·,· .,_. -
.. ~·- ·.i ._.,_ ,:;_,:. -

22. -'.Jó~~~. va~5co'h.,seios 

23 .• - .A~t:o'riT.C>Jocaso .. 
~ ::-·! >:.~: .... • ·,,·e-• ~-- .: \,":;'~ . ··~,. .··::;>~:: • 

bo'Í'alEÍ~·.)r2;;tf:):~.~~té:~~·fi{ci'.s :uniVer~ital-ios., ·sindica-
-..• - ~:;_.;:.~e;-.~:-. . , \·;··\e-.:.:-,~·: ;:: :··;e_. 
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VII. .Rural, pr~ctica, socialista. 

.IX 

Lombardo 

España 

37.- F 

38.- F 

39 .• - V 

40.- V 

41. ~· V 

neopositivista, multiplicaci6n 

establecimientos privados. · 

Nacional de Fomento Educativo 

b) Consejo Nacional de Ciencia i Tecriología 

(CONACYT) 

c) Comisi6n Coordinadora de la Reforma Educativa 

45.- Predominio de la Educaci6n Tecnol6gica 

Programa nacional de alfabetiz~ci6n 

Enseñanza Abierta 

Actualizaci6n de los métodos de enseñanza 
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'··'·-c\::::-;:;<6·;,·-:..:.:'.·", .. ·.¡ ,.,. ' " ~ .. -·-~·- ,:-~:··;· ... :,;,-'.:;···,·,_-_: . 

MEXI co ( f mr~~B~~~~~x,~7'f.'..~f{U'~~~jéJ,&%~r~~ttr9tiA FRANCESA. 
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LA REVOLUCION MEXICANA 
(1910-1920) 

EN NUEVO ESTADO 
REVOLUCIONARIO 

(1920-1924) 

EL MAXIMATO 
CALLES (1924-1934) 

ERA DE CARDENAS 
1934 - 1940 

DOGMATICA . 
1857- LIBERALISMO EN LA ENSEÑANZA 
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1917 - LIBRE ENSEÑANZA 
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POPULAR Y HUMANISTA A LA EDUCACION 
EN MEXICO 

EDUCACION~IARXISTA - sociALÍSTA 

TEORIAS REPRESENTATIVAS 
DEL APRENDIZAJE 

··DISCIPLINA MENTA:li;7TETSTA 

HUMANISTA 



SOCIEDADES ANONIMAS 
1941 - 1952 

MOMENTO ACTUAL 

NEO POSITIVISMO 
ENFASIS EN LA EDUCACION 
URBANA Y PRIVADA 
REFORMA AL ARTICULO 3° 
LIBRE ENSEÑANZA 
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HERBATINISMO 
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TEMA 2: MARCO LEGAL DE LA EDUCACION EN MEXICO 

LECTüii!.,~~~~'~.;~; L·{/ FEDERAL ºJJE EDUCAC ION. TEXTO y 

uN·cbMEN.f.°Xlt:rb·J?oR:RonluGo A •. MEDELLIN Y ·cARLos MU 

~oz ;ii·841t~·~B6.•;t1~~I~~' CENTRO DE ESTUDIOS ~DUCATI 

•--'.--~'";"···,·-~''. --;"-;' ' ..-~-~~-~.....,, ,......,.~.~-";*" ..._,...,,,~) • ~'~ ~ • ~ ·- ~ -

---,¡/·:>. ·-" . Objetivos: 
--~. ~-{>:,_-<+.<·~. ;~-~~·;_·_::. ·. 

a) Opinár/ 8.cif~~-~~-~ ~§fartÍ.cµlos · d~.}ª Ley. Federal de Educa 
' ,. ·:.----~: ,-: .- . 

cipn :Y 

b) 

····~·~5i~?~ig·~,~~.~-~Jh .... ~·· 
· tifI~'.·~~~If~.f,~J1

~~ .~;::~. ~>re, .-9~~;a.···.·e uc:él:~~Yª Jcf'~'.f~~;fül.~:·~jiD: 
:: "• ·~ :".:: •·.>v.~;,:,>··_.,~·'.'.:;~' :- .··,.,.;;• ,•' !1'; '.•. '-:".;'• ,/·".,:•- • " •\ ;· ·--··-,.'• • - • 

l .'. ·;·! ; : ., ' ' __ .. :-~ ~'.,: 

Ins trl.lc{iciJii~~úJ~f1;:il'·.iÚ/c.,cc .;_e ·+~;'-~··· 
··:)··· -.<··-·- ... :5,,--.'-.--;-,:,·~."-:;·~:: · .. -"''(:~~:·.,,_ . :,'i,'..? 

c o~tf_Kf~11~,~~~1~~;j~¡1~~\tR,X~1-~~¡f ;)?: ie pide 
L-:: ·. i;c6riid~:.s'er.:.:fr:t:Ula:;>ra,pt·imera parte del 

· .. ·.:: .. >:·i->••':{'~;!.\i;;i;;·p:.i;:_,_.~.~tt.'..~J.1'.t:_.,~:_:·~.'.-';':'v?."-}? .' '·•.·• 
: . : '.--. '. :.:: :, '.:'::: f f ;::/~.;-,,<:.·.: ·~-, '.;···. -- ;\' -'~\' .. ·:: . -: ~-~.~-:._.; ·" ; ·: 

,'':-;::' ;~' ;·_·,·.·.;~.-- . ··:,,,.- __ -: · ... -~'/-'./'.;.'-, · ... ' .. ·.~ ... 
".\ ·'· -·~·. -~ ~ :··,¿ : .. ;.~ ,-. 

documentó? 

4. - Menclone 1:r:~:§.'¿b~~-~cint·~é~J.;pi .. i~c~pélles que definen ·a 1 

ar tí e ul O {º~·~~l;~o~Jr g~4·¿~~~dH··~i9.17 ? 
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5. - ¿Cu~l es la_.idea definidora de la reforma al artículo 

.3 ° formulada 
' - .. -- ' - ;, .:~,--,' 

.. <·~:::~_:_·j~~',;- -L 

6. - ¿Qu~ caracte~f~tita_ fOr'riiülada en_ 1934, se omite en 

1946 en el artícl1lo3° vigente hasta nuestros días? 

7. - ¿·Qu~ diferericfa's encuentra en Eú:anfo 'a-;Tibertádes o -

restricciones de los planteles partic~i~ie~ a que se-

hace referencia entre los añosde 1934y<f946? 

8.- ¿A qu~ se refiere el attículo 

9.- ¿A.qúé se refiere el artfcuÍo 123. A. XII? 

10.- Mencione tres de los motivos expuestos por el Lic. 

Luis Echeverría que le parezcan iundamentales para 

proponer una nueva Ley Federal de Educaci6n. 

11.- Seg~n esta exposici6n ¿Cómo se logra la flexibilidad 

del sistema educativo? 

12.- ~A qu~ se denomina aquí conciencia crítica? 

13.- ~Cuál es el pro~6sito de los libros de texto? 
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14.- ¿Cuál es el papel de los medios masivos de co~unicaci6n 

en el sis.tema? 

15.- Identif~que las frases o palabras clave sustentadas en 

las 16 finalidades de la educaci6n expuestas en el ar

tículo. 5º 

16. - En 6º? 

Sistema 

19. - ¿Cuál es su opini~n a~~Xs~1 ~;~}ª f~~se )]:b~ ~-~~caci6n -

preescola~ no co!l~ti.i~)r~/~~ -~rit~¿eci~nt~ oBligat'orio de 
! ;;;;;··:(<;·· 

la primariáí 1 

.. 

2 O. - ¿Usted é:Ónsid~r:~· que 1a ·Eduta.C:i6T{>lfl!();~n1éJ.'i ;q·~~'de compre~ 
- '. ~ - - r. 

dida··. eii el•·.····tipo 
--. - ;:=--=-; 0--0-··oo~-- - - - ·,_,,_-~--'-•",::.-e:'-•-' -

:de Edüc~bi6iú ¿
0

Qli~ .. ;áit.~culo 

21. - ¿ C6mo cr~e .que podrí~ cumpiir,se la aspiraci~n enuncia

da en el' artíC::ülo:'zo? 
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22.- En una frase ¿A qué se refiere el artículo 21? 

• ;>.:,-¡,e,\'_;'}¡,;_._~_'\,_:»:';:, 
. . ~· 

23 .- ¿En ·cuá1:4: 1~-~. artfé:lilos·;se i.me.ncfoil~i~.~~ ;•qtirisej o Naci1 

rial Técnico ~~ la Educac.:i6n )':::c:·Já1' e~hY~. fúnc:i.611 de 

24. ':-

: ::-=-_ _:·:~ 

y 

•.esbozadas en-

sea el significado ~e la frase 

medici6n de los coriocimientos de los 

individual. .. 11 ? (Artículo 4 7). · 

o .48 ¿Cuál cree usted que sea el-signifi-

del. conc_epto "derecho"? 

:que _el ar.tí.culo 50 ~-~~:c:,)l~m.le clehidarnente? 

'.. -·-;> _·_·:\:: .. :._·· ... · .. : 

29 .-- ¿cyarit9i a~tÍ.ctirC>s: la L~;i Fecleral de Educa-

30~~ Sin consultar la segunda parte términos 

generales exprese usted su opinión acerca de esta Ley. 



RETROALIMENTACTON 

Gl)IA DE.ÉSTUDfó 2 . 
• : ·: ~ ~ ~· <' •••• '; ' .• , 

Sus respt1~5:·*·~,~t'~s.~f~~~._correctas si, en términos generales, -

se pareCé1Ü'~~iJ\]j~~~~·~'.f~Üierites: 
. . : ,··.0~~::;; :i .. ;:.;\(i ,~,~/ .. ·::,: .. ·-:-t:S ··:'.'.-.· 

~ ~~i;:J[~l~~rl..~~ .. ~.f.~.~·····~···~·.~tde Edllcaci6Il 
, ,;.,:_;'""·•.·-··--~"' - -• '"r•,-r,--~- ~-··-?-•-;-_--..;.e-,,~.:_, r;~,v,-•>: ____ ;_,,~~i;..·,,-.:...~,;:,' . ._,_~~,~~··•~ .;,_ 

3. ~·· )r~~.~N~·~·r;\i[~;·{:~~'.~~~:ª. ·ley F~.d.eral ~~e>~~.~~.ac~~#:.~_t·~.anal i- -

. ·.· :;:::~!~t~!t~f ~t~:tº!Y~[it~~t[.;~!~~f i#~i.1·i:~~t~tttf .• '.~~~::: 
-_·,", - > •• ',,·~·',· ---~~-::-:',.,-.. --;-e-- r--,--- -·- ---:-,--; ~~':'i,~~;¡~;:'_ 

4 
• - r~~~~~~?~:ª:~f :~:::::~/:}i~~~~i.~nh~.;l~·QS;··.:~t~61ri• .. "l~Ci;O: .. ~!iiii.'.•• .. ·•O~).nb· .• '.~.·1;·•1. :a -

s.- 13p·_so2i~1ismo, el matérfáfisn10' .. .. y;{i~· ~ 
,_,_ ,. - ·:-~· :·:.· . ' ·. 

toriedad. 

6. '.".' La educaci6n que imparte el estado· será · sócialista ;-
--->- •' ;- .- -_o ·'>~;:::~-~~_.'.'~'.~/~· .-_.,__-·::_:,,_··· _·'::~_.'-~---~·---: 

·•.sin embargo se enfoca< por prime'ra v'.e:i.J.a solidaridad 
··~·,· .. -~~;-;;:_.:,,-~;_y"> -·~::·-··:·,· · ... «- ' 

internacional· .. :::,::.>' >.~·. :.\: ...•.•. ~~)<. 
·, •. , 1• '.'· ,,., • .'/.": :. ;;;·.~::1;c:\:'.;¡'·'-'' :'."'c.,:> .. :,,,,:,.:•";: · 

-·-.:::.·,-t.'.<_;- . ',' :. :' :· ) ·, ,; \-.-.-, .. "··,'.\·:-~ --i>..":'.-,,;~-~-:0~~- ».::--:'> : -~; _:;>;~ ;-.~-,'.>·-; ~. "- /1 ~ •_., 

En: 1 a .•. ·f.r.a C.fa1:§~·!;,\~"~,.~.eJ!~:~.*~g,f:ie~·E.ó:!f ·éi'. ¿~tf 7.-
-e:.~:;,¿,_:-,;..~;;: 

la del poder público/ Dicha auto 

413 
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tales resoluciones 

8. - A que 

elemental 

9.- A que los patrones de 

la, industr1al o min~ra 

.. cuelas ,.éenfermería. 

jtiicio o~recurso alguno. 

ia 

es 

-· . . -

10 •. - .. La ,réfb'rma educa ti va· para ser .int(:;lgré!-.h ,:debe asumir: 
- ,-·-:~ .. ~~i;\/\'.---·\- -. 

'.l.65 cambios que le impone ~i-'désili'.i6é:rio di'~ntíf ico 
:·;·:·,_·. 

_-;_ "· 

., . ~ 
••••"> '.. ···n.--.:n -··, 

b).A¿ceso al conocimiento, a la inves~igaci6n y a la-

cultura tecnol6gica. 

c) Afirmaci6n de la identidad nacional y fortaleci- -

miento de los lazos de amistad con los pueblos. 

d) Servicios públicos que satisfagan las necesidades 

sociales permanentes. 

11 •. - a) Por medio de la educaci6n extraescolar la primaria 

intensiva y en los ciclos medio y superior, el do-

ble carácter propedéutico y terminal de la educa-

ci6n. 

b) Que la educaci6n se imparta por medios masivos pa

ra qµe llegue a sectores olvidados. 

12.- A utilizar la raz6n que justifique la explicación le-

gítima acerca del mundo. Usar un razonamiento obje-



4] 5 

tivo mediante una actitud r~flexiva responsable. 

13.- di 

14.-

15. ;.. 

XIV. 
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XV. Actitudes solidarias. 

XVL Eaz.:universal~ 
. -. )~:·:.--'. ... ·-."·:,. - ,;;" '.:'~·::·' :-,~-,. -·~--. 

16. - .;S~:~ef,~t.e,,i.~c]á.:.~:~~t~.~~\.l:2átf6I'l ~obrera; por. un por 

º tr6'·¡:r:~'Jliii·i~~~;;'.·~·g·¿r~f.}ae ·ra. ~c!:~c~c i6n. 
,•\.-: .. ~·::'..::'~~.7'~:~-o/~ ~>,":::,Ó".'.-_· -':'-~'' ·:-.-,~.·>· _ .e- - ·-·-.'·-·,·;.~,~>~':: ,"¡ --,,·- ·-·,·/ .. ;o'.:;-:<·. -·"···-·.-'---:"'" 

17

• - .l~i~~~llil~ttliítlltlillliJll-iif if i~~:::~:~ 
· ·· ·· · -ca9~tt~f~"flTx'~ )~ g,¿·g·¿·.•.~.\.•~ .•. ~_~t0~~:ls)s!:t+·.-.... ·'~ .•..... ~ .. ,··-·:..·:·~·+·1-~~"':··-:·~;~·+-~~~,i~-~:: .•.. ;... ·· 

.'-- ·:>· ':'-~:2-~'----.ci'~i!<·.~"- . - --- - -

1 s. - .Ar-f 1Iü:i?b"·~f:fü~;::'ii··:'·i~·É·J:5;~~t'irw:"~·é/: · · · ····· ···· -· 
· - ~----~·:o- .• _:.,)L_,_,.,,: ·-~-.~~;:_'.-~-¿~¿;;_~}::;;_.r"\-=·~{-3\~::~-::.""~~=~L '~:,:.::·:~~;~;-\:~~::.'{'--{-=:: ,-=---;"'..;~~-:-:~-~- - - _, __ - -- :'_·-:.'..-:e_~- ,__ -·<---· - _ 

19. - 'Que·· .. · ~s <é1"€éep6i~-~~rite/.pues •ras J;:~~·~;iecÚic:a 1:i~as se 
.:.::·:·: .. ¿ ·-':'>.:-·' ···¡··"· ., _-:·.: .. -_::.-:- ., ' 

dá:~ .. ;~~-~-~tin~V<f.fy<dki~~e:·~i:'s.~·~ºR~;~g~t.q{f<J]>(}4tíél. lo- -

· 'grt.t~t·:.1eh·()·~. r~pr~ bibr~ifiy.••·•de;?~i2'{6fi;·eh'·i·~->Pffrnaria y 

IT1~y():ri~ualdad en las oportunidades educativas. 

20.- a) No alcanza el nivel académico de una licenciatura. 

b) El artículo 18. 

. maestros. 

y políticas 

24.-

26~- ti~nde a un criterio y no a 



2 7. - . En el. orden del derecho, se trata de una aspiraci6n 
. -. . ... ,. ·: ·,¡. ' . '.: . '".' ··¡· .. • .~·" - :- ,_. ··., • •. : ..• - ·--·' .:-.; - • 

28.-

29. -. 

30.- que 

'1!,Ji¡tf i~~,~~~J~l,~i~tf ~ti~!t~liil!~c~: 
. -~-<.),( - ·:·-··;! ._:;>:~--~-~> -;. ":' ~; ,- .. ;:~- -- ,. ·" "J - --:-;.-- .. ; ··--\;:.: -. ~-;~_,;:;.:~ .- --

Ji' . ·• :-:a.\;'·.3:·'0:~-.§'L,;';i:;:•< ' ;'f: . T . ··.r .. ··.·.e. ª· i.·•.:1.· cl.ad.:'/&.·······~·.1. º·· ..•••. '..;p .. · la1r.ea.d. o.:·.. . Es· ay _1VR};;5·~-º e~. re a _. . i. ___ .· ____ _ 

· C:oli'tiáái"·tf:~ri'a, véasé -e1L6if i~8 pá~r'dfd '.de la pági-
:.-;;. · '-'·, 

417 
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CONCLUSIONES 

Cuando e~pezamos este trabajo hace tres afias, nunca 

imaginamos lo que verdaderamente implicaba elabora~ un mate

rial didáctico en donde es muy importante, al momento de es

tarlo realizando el involucrarse en el proceso derensefiariza~ 

aprendizaje. Nuestra inquietud constante fue la d~pensar y 

plasmar en el material las distintas formas en qúe}debiríamos 
. «'.·:..· _; _,• 

transmitir la información a los maestros y a los :a.I{ifüno~-<pa.ra 
que se lleve a cabo un aprendizaje significativo.·c.fP~r··supue~ 
to, ésto implicó muchas horas de búsqueda, esfuerzd: constan

cia y paciencia. 

En un principio pensamos que sólo se trataba de organ! 

zar el material bibliográfico que se utilizaba para iinpartir 

la materia, mas un problema serio con el cual nos enfrentamos 

fue el darnos cuenta que la bibliografía no está áctualizada, 

no comprende todo el contenido que requiere el programa, está 

basada en autores que interpretan a los autores originales y 

más aún, es tas interpr-e·t~c:ton~~ son_ traducciones ~} español 

mal hechas. Esto nos llevó a ir más allá de la- co~ll.sulta bi

bliográfica, pues consideramos que si en re~li<lad queríamos 

transmitir nuestra comprensión de cada método ~dl.ic.~t:i.5ro;'.Tevi
s ado, ne ces i táb amos la asesoría de profesionales d;e·:.cad~(>uno 
de ellos. El audiovisual realizado del método Mori'1:.gk:~6ri fue 

~: :!:~ :~ ~: ~ ::~:: :.~::A:;~~.:~ :~:.::t~J:d;"~~~r~t f ~lf~f f }}15 ~~: 
• • ' ' > ' ' \ e'"'\ • ~''' 

una amplia in ves ti gac i6n ·q~~. cprÍipr'ende' ~ó-5' do-s{~a.~p;~.~~os antes 

mencionados y la transk.is:i6n d~ 'ia inform&ciÓ·~ ·~J1·J"í(paquete 
didáctico elaborado. 

Ahora bien,. cüaJ1dO cursamos la materia no revisamos to 

do su contenido, ya qú?'éste es muy extenso y e~taha desorga

nizado: la inforrnaci6n a consultar se encontraba dispersa en 

' 
' , 
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varias fuentes de dificil acceso, lo que ocasionaba la defi

ciente compreniión-de los propósitos de la materia. Aunado a 

este prob.iellia éstab~·- el. hecho de. que cada maestro enfatizaba 

los· contéhid.os d~ su··-:i.nterés o bien, de los que tenía más 

fuente~para ~onsuita°fy del resto se hacia una revisión muy 

pobre) muchas vece¿·debido a la falta de una investigación bi 

bliográfica pro:func1Ür'sobre E)Ste material, puesto que la bi

blioteca. de .. la'f~ctÍit'.~d,'carece .de lama)'pr{a;._de estainforma-

t Ud i O , én: primE))_" :¡pg_a.p;~~~t_fge rintós/' ~ué se é.Il§•e~án>Jas ·pe r S pe C ti_ 

Es 

alu~nós l~ . tirici~ 
mas propuestos y del progr~rna en geI1~rÜ1, ~;T~>'iú{ ·-d~l par~ 
digma teórico correspondiente, con el fin de derivar los 

:1 



aspectos psicol6gicos implícitos en cada metodología del niño 
en edad preescolar e inferir incluso algunas herramientas de 
trabajo para la práctica profesional. 

Al utilizar este material, se sugiere al maestro y al 
alumno revisar tanto los contenidos elaborados como la biblia 

grafía y efectuar las actividades de aprendizaje propuestas, 
lo que enriquecerá la comprensi6n de la informaci6n y les pe!_ 
mitirá alacanzar niveles de análisis, síntesis y aplicaci6n. 
Además será tarea del maestro dirigir el análisis que el alum 
no pueda hacer de los procesos psicol6gicos contemplados en 
cada uno de los contenidos, así como de las investigaciones 
referentes a cada teoría. 

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se reali
ce de manera satisfactoria al emplear este paquete didáctico, 
deben considerarse todos y cada uno de los elementos de cada 
técnica didáctica, así como los diferentes indicadores gráfi
cos que aparecen en el contenido para enfatizar las ideas 

principales. 

Cabe señalar que la técnica del análisis del aprendiz~ 
je de conceptos se utiliz6 para sistematizar aquellos métodos 

educativos que manejan muchos conceptos o constructos hipoté
ticos, para los demás métodos se emplearon las diferentes té~ 
nicas didácticas mencionadas, con el fin de que este paquete 
constituyera una.,muestra de técnicas que se utilizan para en

señar diversos contenidos •. 

Sería necesario demostrar la validez externa de este 
material con una muestra representativa de estudiantes y ver 
si a partir de él se logran los prop6sitos de la materia. 

423 
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Seria deseable tambi~n cómpaíár:. la eficacia que en cua_!l 

to metodología e infraestructura logran las diversas estrate
gias empleadas. Observar que sucede por ejemplo entre el hecho 
de presentar un mismo contenido con estrategias diversas e in
cluso contra el uso de textos tradicionales. Esto proporciona
rá una mayor validez interna al material presentado y un punto 

de partida que quizá confirme la hip6tesis de que el elaborar 

material didáctico adecuado al contenido de una determinada ma 
teria, facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando me 
nos en el aprendizaje mínimo de dominio. 

Nuestra Única expectativa fue por lo tanto, presentar 

un paquete que sin ser superfi~ial constituyera un texto efec

tivo en contraste con los textos eruditos de difícil compren
si6n a los que el alumno se ve constantemente expuesto. 

A lo largo del trabajo surgieron preguntas que quedaron 
sin respuesta: ¿La secuencia de los contenidos del programa -

son los adecuados? ¿Los contenidos del programa de la materia 

son los pertinentes? Si ésto es así, ¿qué es lo que se requie
re del psic6logo educativo?, ¿que conozca las metodologías pe
dag6gicas para el niño en edad preescolar y ·escolar?, ¿que ju~ 

gue los métodos pedag6gicos empleados?, ¿que sea capaz de pla

near y evaluar una instituci6n educativa de este nivel?, ¿que 
esté capacitado para la formaci6n de profesores en estos ci -

eles educativos? 

Pensarnos que para responder a todas ellas habrá que .. .re

definir el perfil de lo que el psic6logo educativo es, sabe y 
debe hacer y en base a ello, rediseñar el curriculum de todas 
y cada una de las materias. 
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